
 

 

      
 

 

 

 
 





 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ñCada uno de nosotros tenemos que hacer lo que podamos para  

ayudarnos unos a otros, por poco que sea. Si cada uno de nosotros  

hacemos algo por la paz, entre todos podemos conseguir que las cosas  

sean diferentes  (Corrigan-Maguire, Premio Novel de la Paz en 1976)ò  

(Extraído de Beane, 2006, p. 101) 
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Justificación 

 

Las escuelas han cambiado mucho en los últimos años, modificando sus 

objetivos, métodos y la relación entre los miembros de la comunidad educativa 

(Melero, 2009). Por lo que esta nueva situación de las escuelas requiere la 

transformación de la labor docente y por tanto de sus competencias, 

necesitando para ello de una formación continúa que les permita su 

actualización permanente. 

Tal y como sostienen Arnaiz y Ballester (2000) el profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es especialista en distintas 

disciplinas. Antes su tarea se reducía a la instrucción de las materias, 

asumiendo todo el protagonismo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo las cosas han cambiado, ha aumentado la participación del alumnado 

en la construcción de su propio aprendizaje y el profesor/a se ha convertido en 

guía o mediador/a del mismo, interesándose no sólo por el proceso académico 

sino también por cualquier otra circunstancia que afecte a sus alumnos/as y 

que pueda poner en peligro la integridad o la salud de los/las menores, 

aspectos determinantes para su desarrollo personal y escolar.  

En las últimas décadas, con la prolongación de la enseñanza obligatoria 

hasta los 16 años (LOGSE 1/1990)1 el profesorado debe dar respuesta a una 

mayor diversidad de alumnado, enfrentándose a más alumnos/as 

desmotivados/as que no desean seguir en el sistema educativo pero que son 

obligados/as a ello, así como a escolares que presentan distintos 

comportamientos disruptivos. Dada esta situación, cobra especial importancia 

la adaptación de los contenidos a las necesidades y características particulares 

de cada alumno/a, además de ofrecerles una orientación académica que de 

sentido y proyección de futuro a su permanencia en el centro educativo. 

Es cierto que en todas las épocas han habido alumnos/as con problemas 

de comportamiento disruptivo, falta de interés, actitudes inadecuadas, entre 

otros, pero desde hace unos años el profesorado ha de enfrentarse a 

situaciones de bullying entre iguales cada vez más numerosas y graves. El 

                                                 
1
 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 238 de 4 de octubre de 1990, p. 28927-28942. 
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Registro Central de Incidencias de Convivencia en el 2010 constató en la 

Comunidad Valenciana 1.600 incidencias, de las que 89 (el 5,56%) habían sido 

muy graves, por implicar más de un tipo de agresión, además de cada 10 

incidencias 5 habían ocurrido en la etapa de ESO. Es por ello que ante esta 

situación el profesorado debería contar con una formación que les permitiese 

afrontar este y otros problemas de una forma creativa y ajustada al entorno. 

Puesto que, la mayoría de las medidas de prevención e intervención del 

bullying que distintos expertos/as en el tema señalan como relevantes 

requieren para su puesta en marcha que el profesorado posea conocimientos 

sobre el tema y que domine técnicas de dinámica de grupos. 

Por otra parte, hemos de ser conscientes de que en nuestro país el interés 

por el bullying comenzó hace relativamente poco tiempo. El primer estudio a 

nivel nacional fue el del Defensor del Pueblo (Del Barrio et al. 2000) y el primer 

programa de prevención del bullying y promoción de la convivencia escolar se 

llevó a cabo en Sevilla, el denominado Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar 

(Ortega, 1997). Es por ello, sin pretender ser esto una justificación, por lo que 

muchos/as de los profesores/as que se encuentran actualmente en activo en 

los centros educativos españoles no han sido instruidos/as en este tema en su 

etapa de formación inicial. De esta manera, con la única preparación 

psicopedagógica que cuentan, sobre todo el profesorado de la etapa de 

secundaria, y en la que se podría hacer referencia a algunas de las técnicas 

adecuadas para la prevención e intervención en bullying, es con la recibida en 

el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP). Sustituido actualmente por el Máster 

universitario en profesor/a de educación secundaria. El CAP era calificado por 

el propio profesorado como poco adaptado a la realidad escolar y de escasa 

utilidad a la hora de enfrentarse a los distintos problemas diarios con los que se 

encontraban en el centro educativo. No obstante, en el apartado 3 del anexo de 

la Orden ECI/3858/20072 aparece que con el Máster que le sustituye el 

profesorado aprenderá a desarrollar procesos de interacción y comunicación en 

el aula, a dominar destrezas y habilidades sociales que fomenten el 

                                                 
2 Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de 
Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas. Boletín Oficial del Estado, núm. 312 de 29 de diciembre de 2007, p. 53751-53753. 
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aprendizaje y la convivencia en el aula y a abordar problemas de disciplina y la 

resolución de conflictos, aunque lo cierto es que todavía se desconoce la valía 

de este en relación a la problemática del bullying, debido a su todavía reciente 

implantación. Del mismo modo, muchos de los cursos de formación continua o 

reciclaje que se ofrecen al profesorado en activo no le proporcionan las 

herramientas necesarias para resolver los problemas de su día a día.  

Así pues, parece que hasta ahora se hace patente la falta de formación 

específica del profesorado para abordar situaciones de bullying (Alonso, 2009; 

Alonso, Lobato, Hernando y Montilla, 2007a, 2007b; Benítez, Berbén y 

Fernández, 2005, 2006a, 2006b; Boulton, 1997; Jares, 2006; Nicolaides, Toda 

& Smith, 2002; Rodríguez, 2005; Yoon, 2004; Yoon & Kerber, 2003). 

En general, en la legislación educativa también queda plasmada la 

necesidad de formar al profesorado en bullying y convivencia. A nivel nacional 

mencionar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género3, que dedica el artículo 7 a la formación inicial y 

permanente del profesorado, en el que señala que las Administraciones 

educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de 

formación inicial y permanente del profesorado se incluya una formación 

específica en materia de igualdad, que les habilite para educar en el respeto de 

los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad entre hombres y 

mujeres, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, en la prevención y 

resolución pacífica de conflictos y en la detección precoz de la agresividad en 

el ámbito familiar.  

Poco después, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación4 también concede el 

Capítulo III a la formación del profesorado, especificando en el artículo 102.2 

que los programas de formación permanente propuestos por las 

Administraciones educativas deberán contener formación específica en materia 

de igualdad.  

De la misma manera, en la legislación de la Comunidad Valenciana 

destaca el artículo 14.2 del Decreto 39/2008 sobre convivencia en los centros 

                                                 
3 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. Boletín Oficial del Estado, núm. 313 de 29 de diciembre de 2004, p. 42166-42197. 
 

4 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, núm. 106 de 4 de 

mayo de 2006, p. 17158-17207. 
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docentes p¼blicos no universitarios y los derechos y deberes de los miembros 

de la comunidad educativa5, en el que aparece que la Consejería de Educación 

elaborará para el profesorado planes de formación específicos en materia de 

convivencia escolar, considerándose en los art²culos 53.i y 54.n dicha 

formaci·n como un derecho y un deber del profesorado.  

El profesorado debe conocer sus funciones, sus obligaciones y los límites 

legislativos de sus acciones en cualquier área relacionada con el desarrollo de 

su profesión. Primero porque determinan su tarea como profesionales y 

segundo porque el ejercicio de dichas acciones les puede ser exigido por 

cualquier autoridad educativa o por el alumnado y sus familiares. 

En síntesis, dado que los centros educativos han cambiado mucho en los 

últimos años, que los casos de bullying son cada vez más frecuentes y graves 

y que el profesorado debe estar informado de todas aquellas novedades 

legislativas que afecten a sus funciones docentes, destacando en este caso 

aquellas relacionadas con el bullying, consideramos necesaria su participación 

en programas de formación en bullying.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Conceller, sobre la convivencia en los centros docentes no 

universitarios sostenidos con findos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, 
madres, tutores/as, profesorado y personal de administración y servicios. Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, núm. 5738 de 9 de abril de 2008, p. 55906-55931. 
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Introducción 

 

En este estudio se pretende ofrecer un conocimiento general del bullying y 

de las medidas que se pueden seguir para su prevención e intervención. Al 

tiempo que se desea resaltar la formación y tipos de acciones que llevan a 

cabo los profesores/as ante el mismo.   

Se trata de constatar que aunque hay información sobre el bullying y sobre 

las acciones de prevención e intervención que se pueden seguir en estos 

casos, lo cierto es que el profesorado de ESO debe formarse 

permanentemente para adquirir dichos conocimientos y así actuar 

correctamente ante los casos de bullying.  

Por ello, en este estudio, se plantean los siguientes objetivos: 

1. Examinar el estado actual de las investigaciones educativas realizadas 

en torno al bullying. 

2. Revisar algunos de los factores que inciden en los casos de bullying. 

3. Describir medidas de prevención e intervención que se puedan seguir 

ante el bullying, desde el ámbito legal, educativo y familiar, además de 

resaltar la importancia de las comunidades de aprendizaje y de la 

resiliencia. 

4. Conocer la formación que tiene un grupo de profesores/as de ESO en 

bullying y las acciones de prevención e intervención que ponen en 

práctica. 

5. Proponer las líneas generales de un programa de formación en bullying 

dirigido a profesores/as de ESO. 

 

De ahí que el trabajo se divida en dos bloques, uno de carácter teórico y 

otro de carácter empírico. En relación al primero de ellos, el marco teórico, 

señalar que está formado por ocho apartados relevantes.  

El primero de ellos trata de introducir al lector/a en el fenómeno del 

bullying, definiéndolo, distinguiéndole de otros términos afines como la 

agresividad, la violencia y el conflicto, unido a un pequeño recorrido histórico 

donde se muestra la importancia que ha ido cobrando desde su origen hasta la 

actualidad, momento en el que han comenzado a aparecer otras formas de 
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acoso como el cyberbullying, el happy slapping y el dating violence, resultado 

del desarrollo y uso masivo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) entre los/las jóvenes.  

El segundo apartado está dedicado a la investigación educativa en bullying. 

Mediante un proceso de documentación se recogen las acciones y estudios 

más significativos realizados en torno bullying, tanto desde la Unión Europea, 

como a nivel nacional y en la Comunidad Valenciana, resaltando las 

informaciones acerca de la formación y actuación docente.  

En el siguiente apartado, el tercero, se describen los tipos de bullying. Con 

él se quiere facilitar la identificación y diferenciación de distintos tipos de 

bullying: físico, verbal, social, psicológico, las amenazas, el chantaje y el acoso 

sexual.  

En el cuarto apartado se presenta a los protagonistas de los casos de 

bullying, en concreto se desean determinar los rasgos característicos de los 

acosadores/as, de las víctimas y de los testigos.  

A continuación, el quinto apartado del marco teórico hace referencia a los 

factores que inciden en los casos de bullying, organizando estos en cuatro 

grandes grupos dependiendo de si son personales, escolares, familiares o 

sociales, todos ellos muy importantes en la prevención e intervención ante el 

bullying.  

El sexto apartado identifica posibles lugares de riesgo en el centro 

educativo, como por ejemplo el patio, los pasillos, los aseos, los vestuarios, la 

clase, la entrada y salida del centro, los alrededores del mismo, las actividades 

extraescolares, las excursiones, el comedor y el bar del centro, con la intención 

de desarrollar medidas preventivas y evitar así la aparición de posibles casos 

de bullying.  

El séptimo apartado recoge distintas medidas de prevención e intervención 

que se pueden seguir ante el bullying, a nivel legislativo, educativo y familiar, 

enfatizando también la importancia de las comunidades de aprendizaje así 

como el desarrollo de la resiliencia para enfrentar estas situaciones problema.  

Cerrando este primer bloque tenemos el octavo apartado, en el que se 

comentan algunas de las consecuencias que el bullying puede tener para los 

implicados/as, es decir, para la víctima, para el acosador/a y para los testigos. 
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Por lo que respecta al otro bloque que conforma esta tesis, el marco 

empírico, en él se recoge el estudio realizado con un grupo de profesores/as de 

ESO de la provincia de Valencia. Planteando los niveles del proceso de 

elaboración del estudio, el instrumento de recogida de información utilizado, los 

análisis aplicados, los resultados obtenidos y el objetivo último de esta 

investigación, la propuesta de un programa de formación en bullying.  

Para terminar, se presentan dos apartados m§s. En el primero se 

comentan las conclusiones finales obtenidas tras analizar la informaci·n te·rica 

y las aportaciones del estudio respecto a la formaci·n del profesorado en 

bullying y su actuaci·n ante estos casos, adem§s de reflexionar sobre si se han 

cumplido las hip·tesis iniciales del estudio. Mientras que en el otro apartado, se 

dan a conocer las limitaciones del estudio y futuras l²neas de trabajo a seguir 

en pr·ximas investigaciones que se lleven a cabo. 
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ñDar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; 

es la única manera (Einstein, Premio Nobel de Física en 1921)ò 

(Extraído de Juárez, 2008, p. 162) 
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1. El bullying 

 

Loscertales y Núñez (2001) sostienen que en los últimos 25 o 30 años la 

convivencia en los centros educativos se ha cargado de agresividad, violencia y 

bullying, afectando al bienestar y al rendimiento de toda la comunidad 

educativa. Las clásicas peleas en el patio de recreo se han convertido en 

situaciones de bullying con armas y los insultos ingeniosos en motes 

despectivos y dañinos, enfrentamientos premeditados que dejan en la víctima 

graves secuelas que influirán negativamente en el desarrollo de su 

personalidad. 

 

1.1. Concepto de bullying 

 

ñUn estudiante es víctima de acoso escolar cuando está 

expuesto/a de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro/a u otros/as estudiantes                 

(Olweus, 1986, 1993)ò (Serrano, 2006, p. 80). 

 

El término bullying fue utilizado por primera vez por el psicólogo noruego 

Olweus, refiriéndose a él como acciones negativas que incluyen, decir cosas 

desagradables, poner motes, ignorar, excluir, golpear, amenazar, entre otras. 

Además, este autor indica que dichas acciones negativas deben producirse de 

forma repetida y durante un tiempo, es decir, que no se trata de un 

acontecimiento aislado en un momento puntual sino que han de producirse 

varias veces a lo largo de un espacio de tiempo, aunque no especifica ni el 

número de veces ni el tiempo.  

No obstante, en varias ocasiones Olweus ha ido matizando su definición, 

asegurando en 1991 que toda definición exhaustiva de bullying debía incluir 

cuatro criterios (Harris y Petrie, 2006):  

- Ser un acto agresivo e intencionalmente dañino. 

- Producirse de forma repetida. 

- Que exista un desequilibrio de poder en la relación entre el acosador/a y 

la víctima. 
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- Aparecer, en la mayoría de las ocasiones, sin que se produzca una 

provocación previa por parte de la víctima. 

 

Así pues, Olweus describe el bullying como un acto agresivo, siendo la 

agresividad un concepto más amplio que abarca al bullying, por lo que este 

último es un tipo de agresividad. Al mismo tiempo, señala que es 

intencionalmente dañino, es decir, que el acosador/a no daña a la víctima de 

forma accidental sino que desea que esto ocurra, es una acción meditada y 

programada. Este autor vuelve a recalcar la importancia de que no ocurre una 

única vez sino que se repite. Asimismo, añade que entre acosador/a y víctima 

debe haber un desequilibrio de poder, esto implica que no se trata de una 

disputa en igualdad de condiciones, y con ello no se refiere a que el acosador/a 

sea más fuerte físicamente que la víctima sino que ocupe una posición de 

autoridad m§s elevada, cuente con m§s apoyos socialesé Por último, para 

Olweus el bullying suele producirse sin provocación alguna por parte de la 

víctima, siendo las víctimas pasivas las más frecuentes, opinión compartida por 

otros autores como Luján  (2005), Díaz-Aguado (2006a) y Castells (2007).  

A partir de aquí, han ido apareciendo otras definiciones sobre el bullying 

como la que da Cerezo en 2002. 

 

 ñEl bullying es una forma de maltrato, habitualmente 

intencionado y perjudicial, de un alumno/a hacia otro/a compañero/a, 

generalmente más débil, al que convierte en su víctima perpetua o 

habitual, pudiendo durar esa situación persistente semanas, meses 

o añosò (Cerezo, 2002, p.1).   

 

                                                                                                                                                           

Esta definición coincide en muchos elementos con la de Olweus, por 

ejemplo para Cerezo el bullying es intencionado, o lo que es lo mismo, no 

sucede por casualidad, sino que el acosador/a quiere generar un daño en su 

víctima. También indica que se produce de un alumno/a hacia otro/a 

compañero/a generalmente más débil, al que convierte en su víctima perpetua 

o habitual, aquí está la diferencia de poder nombrada por Olweus, y termina 

indicando que esta situación persiste semanas, meses o años que es lo mismo 
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que decir que es un hecho repetido y durante un tiempo, tal y como 

mencionaba Olweus en su definición. 

Rodríguez (2004) también elabora una definición de bullying. 

  

ñEl bullying es el acoso psicológico, moral y/o físico, llevado a 

cabo en los centros educativos, donde un alumno/a ejerce poder 

sobre otro/a, de un modo sistemático y con la intención de dañarlo/aò 

(Rodríguez, 2004, p. 6). 

 

Esta autora vuelve a hacer hincapié en tres de los criterios que Olweus 

atribuye al bullying, puesto que afirma que un alumno/a ejerce poder sobre 

otro/a, de un modo sistemático, es decir, de forma repetida, y con la intención 

de dañarlo/a, en otras palabras que no es un acto accidental sino que hay 

premeditación por parte del acosador/a. 

Tras examinar distintas definiciones sobre el bullying, decidimos asumir 

para la realización de este estudio la de Olweus (1986, 1993), un estudiante es 

víctima de acoso escolar cuando está expuesto/a de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro/a u otros/as estudiantes. 

Al considerar que contiene las ideas clave que caracterizan a este fenómeno, 

incidiendo las otras definiciones en los aspectos ya mencionados por el autor.  

Además, señalar que a lo largo de este trabajo se utilizará la palabra 

inglesa ñbullyingò para referirse a este fenómeno, primero porque no existe una 

traducción exacta al castellano, aunque Smith et al. (2002) a partir de un 

estudio internacional  y translingüístico lo identifica con ñmeterse con alguienò, 

ñmaltrato entre igualesò, ñabusoò, ñacosoò o ñrechazoò, y segundo, porque su 

utilización es cada vez más habitual en nuestro país.  

Una vez conocido qué es el bullying, creemos conveniente establecer la 

diferencia entre este y otros términos afines que a veces tienden a confundirse 

como los de ñagresividadò, ñviolenciaò y ñconflictoò, bas§ndonos en el an§lisis 

comparativo que realiza Ortega en el 2008. 

Así pues, se entiende que la agresividad es un estado emocional que se 

activa ante determinadas situaciones, generalmente de defensa o 

supervivencia de la persona, o bien cuando se pretende vencer a un 

adversario, conseguir poder y dominio, o para influir en otras personas. Por lo 
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que la agresividad es inherente al ser humano y opera en muchas ocasiones 

como impulsora del progreso (Martínez-Otero, 2005). 

De este modo, se podría considerar a la violencia y al bullying como dos 

subcategorías de la agresividad, con aspectos comunes y diferentes entre sí. 

De ahí que, la violencia sea un comportamiento agresivo deliberado por el cual 

una persona usa su cuerpo o un objeto (incluyendo un arma) para infligir una 

herida o molestia (relativamente seria) a otra persona (Olweus, 1999).  

El bullying también es un comportamiento agresivo deliberado con el que 

se desea causar un daño a otra persona, igual que la violencia, pero se 

diferencia de esta en que no es un comportamiento aislado como sí puede 

serlo un acto violento sino que implica repetición en el tiempo, además debe 

existir una diferencia de poder entre el acosador/a y la víctima que le haga a la 

víctima estar en desventaja a la hora de defenderse (Olweus, 1986, 1993). 

En la violencia y el bullying la agresividad está fuera de control y se orienta 

a hacer un daño consciente y deliberado, es decir, deja de ser un fenómeno 

natural como es la agresividad para pasar a ser una acción intencionada de 

dañar a otra persona.  

Por último, indicar que también existe diferencia entre el bullying y el 

conflicto, como bien señala Ortega (2008). El conflicto surge cuando hay 

desacuerdos entre dos o más personas, hecho inherente de la convivencia, 

pero el problema radica en la respuesta que se dé ante dicho conflicto (Puig, 

1997). Si se adopta una postura asertiva, defendiendo las propias ideas sin 

dejarse manejar por nadie, sin manipular tampoco a otra persona y 

confrontando las ideas de uno/a mismo/a con las de los/las demás a través del 

dialogo, esto hará a la persona progresar en su desarrollo y seguir aprendido. 

Por el contrario, si se adopta una postura agresiva es cuando el problema se va 

incrementando, transformando y sólo se piensa en perjudicar a la otra persona. 

Finalmente, destacar que de este modo, las principales diferencias entre el 

bullying y el conflicto son, por un lado que en el bullying hay una diferencia de 

poder entre las partes implicadas y en el conflicto pueden estar en igualdad de 

condiciones y por otro, que el bullying es siempre negativo y el conflicto 

depende del modo en el que se gestione (Ortega, 2001). 
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1.2. Breve historia del bullying 

 

Es muy común escuchar al profesorado y a las familias quejarse de la 

cantidad de casos de bullying que hay hoy en día en las escuelas e institutos, 

como una problemática novedosa. Sin embargo, el bullying ha existido siempre 

aunque antes no tenía la trascendencia social que ahora le dan los medios de 

comunicación ni se hacían estudios que aportasen datos sobre su frecuencia, 

tipología o gravedad con los que poder comparar los actuales. Según la 

literatura, antiguamente los problemas se solucionaban sin más intervención 

que la de los propios/as protagonistas, lo que provocaba que las personas más 

débiles tuvieran que vivir siempre sometidas a los designios de las más fuertes. 

De este modo, este tipo de situaciones eran tratadas con carácter privado, 

existiendo únicamente en la memoria de los sujetos que lo vivieron y en la 

historia de las escuelas (Gracida y Lomas, 2005; Lomas, 2003; Villena, 2006).  

No es hasta finales del siglo XX cuando comienza el interés social y 

educativo por el bullying, momento caracterizado por diversas transformaciones 

económicas, sociales y por los avances en las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

Los países de la península escandinava, Noruega y Suecia, fueron los 

pioneros en tratar la problemática del bullying a finales de los años 60 y 

principios de los 70. Concretamente, en 1972 Heinneman, psiquiatra sueco, 

tras observar el comportamiento de un grupo de niños/as a las puertas de un 

colegio escribió un artículo periodístico sobre lo inadvertido que a veces 

pasaba el comportamiento destructivo que ejercían pequeños grupos de 

chicos/as sobre alguno/a de sus compañeros/as, debiendo eliminar este tipo de 

conductas por el daño que generaban en la víctima. En Noruega, a pesar de 

que el bullying era un tema de preocupación general entre el profesorado y las 

familias del alumnado, las autoridades educativas no se tomaron en serio su 

investigación, ni desarrollaron acciones de prevención e intervención hasta que 

en 1982 dos adolescentes se suicidaron tras ser víctimas de un grave caso de 

bullying (Olweus, 1998). A partir de ese momento comenzaron a proliferar en el 

país estudios sobre el bullying, como los realizados por Olweus en 1980 y 

1986, donde participaron centros educativos noruegos y suecos. No olvidando 
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la celebración en 1987, en Noruega, del ñI Congreso Internacional sobre 

Bullyingò, un evento que contribuyó a difundir el interés por el bullying en 

Europa occidental (O´Moore, 1989), así como la publicación del primer método 

de intervención para solucionar casos de bullying, el Método Pikas (Pikas, 

1989).  

Mientras que en otro país nórdico, Finlandia, el profesor Kjersti Lagerspetz 

y sus colaboradores/as iniciaron en torno a 1980 una sólida tradición de 

investigaciones sobre el bullying a las que la profesora Christina Salmivalli 

(2005) ha contribuido sustancialmente. 

En Reino Unido también ha existido una gran preocupación por este 

fenómeno, desarrollándose un gran número de trabajos sobre el bullying como 

los de Hawker & Boulton (2000); Hunter & Boyle (2004); Nabuzoka (2003) y 

Smith, Sutton & Swettenham (1999). 

Por otro lado, en Francia, 1993, el Ministerio del Interior realizó el primer 

censo sobre violencia escolar, y en 1998 creó el ñObservatorio Europeo de la 

Violencia Escolarò financiado por la Comunidad Europea.  

En España, concretamente en 1986, se produce un hecho importante en 

nuestro país, su integración en la Comunidad Económica Europea. Este 

cambio político implicó muchos otros e impulsó nuevos temas de investigación 

en educación, realizándose los primeros estudios y programas de prevención e 

intervención en bullying. El primer estudio fue realizado por Vieira, Fernández y 

Quevedo (1989) en la Comunidad de Madrid, seguido de otros a nivel 

autonómico como por ejemplo el de Cerezo y Esteban (1992), y de carácter 

nacional, destacando el del Defensor del Pueblo (Del Barrio et al., 2000), junto 

con la aparición del primer programa de prevención del bullying, el Proyecto 

Sevilla Anti-Violencia Escolar (Ortega et al., 1997). 

Resaltar que los distintos países comentados han comenzado ha 

interesarse por el bullying en un momento de bienestar económico y social. Al 

tener las necesidades fisiológicas cubiertas, se atienden necesidades 

superiores como la de seguridad, afiliación, estima y autorrealización, todas 

ellas relacionadas con el bullying, como señala Gómez et al. (2005) ñla historia 

de la humanidad parece validar la Pirámide de necesidades de Maslowò 

(p.171). 
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1.3. El bullying y las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Actualmente nos encontramos inmersos/as en la segunda década del siglo 

XXI, caracterizada por el avance de la digitalización a nivel mundial, siendo 

conscientes que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

provocado múltiples cambios en todos los ámbitos de la vida, incluido el 

educativo. Estas tecnologías han hecho que muchas personas tengan acceso a 

una gran cantidad de información de forma rápida y sencilla, aumentando 

vertiginosamente el conocimiento humano, por lo que esta situación reclama a 

su vez una renovación continua de los centros educativos, formando sujetos 

capaces de adaptarse a las nuevas demandas sociales.  

La educación de hoy en día ya no tiene como objetivo principal la 

transmisión de conocimientos teóricos sino que ahora trata de dotar al 

alumnado de las habilidades necesarias para seleccionar e interpretar 

objetivamente la información que necesita, desarrollando en él el pensamiento 

crítico y el razonamiento lógico. Pero las TIC no sólo han producido cambios en 

los centros educativos a nivel curricular, es decir, en aquello que enseña, sino 

que al eliminar las barreras espacio-temporales también ha transformado los 

entornos de enseñanza-aprendizaje, popularizándose el uso de Internet.  

Este nuevo entorno educativo también ha ido acompañado de innovaciones 

en las técnicas didácticas y en los roles docentes. El profesorado ya no es un 

mero transmisor de información sino un orientador que guía el aprendizaje del 

alumnado, teniendo este último un papel más activo en su propia educación. 

Por ello y por la rapidez en la evolución del conocimiento es tan importante el 

reciclaje en el profesorado, formándose durante toda su vida laboral.  

Además de todo lo comentado, indicar que las TIC también han influido en 

el bullying, ya que con ellas se han creado otros espacios de interrelación entre 

los sujetos, apareciendo nuevas formas de bullying. Ortega, Mora-Merchán y 

Jäguer (2007) distinguen por ejemplo el cyberbullying, el happy slapping y el 

dating violence. 
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1.3.1. Cyberbullying, happy slapping y dating violence. 

 

Ortega et al. (2007) se refiere al cyberbullying, al happy slapping y al dating 

violence como tres relaciones disruptivas entre adolescentes. El cyberbullying 

está relacionado con el mal uso de las TIC (Mora-Merchán, Ortega, Calmaestra 

y Smith, 2010), el happy slapping es un tipo de cyberbullying que consiste en la 

grabación y difusión a través de Internet de distintas situaciones agresivas 

(Shaw, 2005) y el dating violence tiene que ver con la agresividad sexual en las 

primeras parejas (Ortega, Ortega-Rivera y Sánchez, 2010).  

De este modo, el bullying se diferencia del cyberbullying y del happy 

slapping en que se da cara a cara entre el alumnado y no a través de las TIC, y 

del dating violence en que la relación que une al acosador/a y a la víctima no 

tiene por qué ser amorosa o de pareja sino que puede ser amistosa o 

simplemente de compañeros/as o conocidos/as. De este modo el bullying, el 

dating violence y el cyberbullying se encuentran en un mismo nivel, siendo el 

happy slapping un tipo de cyberbullying -ver Figura 1.1-. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Presentación gráfica del bullying, el cyberbullying, el happy slapping y el dating 

violence 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.1.1. Cyberbullying. 

 

El cyberbullying es ñun acto agresivo e intencional, utilizando formas 

electrónicas de contacto, desarrollado por un individuo o grupo de forma 

repetida y mantenida en el tiempo sobre una víctima que no puede defenderse 

fácilmente por sí misma (Smith, 2000)ò (Garaigordobil, 2011, p. 235).  

Apareciendo por primera vez en la literatura científica con el término agresión 

online, tal y como se recoge en el trabajo de Finkelhor, Mitchell & Wolak (2000). 

Dichos autores elaboraron un informe para la Nation´s Youth en el que se 

analizaron los riesgos que tenía Internet para la población juvenil, entre los que 

se encontraban las amenazas y las conductas violentas a través de la red. 

Desde entonces los casos de cyberbullying han aumentado de forma 

vertiginosa en distintos países, dependiendo de cual sea la expansión de las 

TIC en los mismos.   

Distintos estudios revelan que en Australia existe un 14% de cybervíctimas 

y un 11% de cyberacosadores/as (Campbell, 2005); que en Reino Unido hay un 

22% de cybervíctimas, aunque sólo el 6,60% dice serlo de forma duradera en 

los dos últimos meses (Smith, 2006); en Canadá un 25% se declara 

cybervíctima y un 17% cyberacosador/a (Li, 2006); en Estados Unidos se 

detecta la existencia de un 49% de cybervíctimas y un 21% de 

cyberacosadores/as (Raskauskas & Stoltz, 2007); en Holanda un 17% de 

los/las  jóvenes se han visto implicados/as al menos alguna vez en un caso de 

cyberbullying (Van den Eijnden, Vermulst, Van Rooij & Meerkerk, 2006); en 

Grecia tan sólo el 6% señalan ser cybervíctimas y el 7% cyberacosadores/as 

con una frecuencia de al menos dos o tres veces al mes (Kapatzia & 

Syngollitou, 2007); en Suecia consta la presencia de un 5,30% de 

cybervíctimas y un 5,30% de cyberacosadores/as (Slonje & Smith, 2008); y en 

España se ha obtenido un porcentaje de implicación directa en el fenómeno del 

25%, del cual un 10,80% son cybervíctimas, un 7,40% cyberacosadores/as y 

un 8,40% cybervíctimas y cyberacosadores/as al mismo tiempo, siendo el 

número de afectados/as de forma severa del 3,80%, habiendo en esta ocasión 

un 1,50% de cybervíctimas, un 1,70% de cyberacosadores/as y un 0,60% de 
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sujetos que son a la vez cybervíctimas y cyberacosadores/as (Calmaestra, 

Ortega y Mora-Merchán, 2008; Ortega Calmaestra y Mora-Merchán, 2008). 

Existen distintos tipos de cyberbullying que se pueden clasificar atendiendo 

a dos criterios: el medio que se utilice y el tipo de acción que se desarrolle. 

Según el medio empleado, Smith (2006) distingue las siguientes categorías:  

- Mensajes de texto a través del teléfono móvil (sms). 

- Envío de fotos o videos a través del teléfono móvil (mms). 

- Llamadas ofensivas o silenciosas recibidas desde el teléfono móvil. 

- E-mails ofensivos, intimidatorios o amenazantes. 

- Mensajes desagradables o exclusiones en las salas de chat. 

- Conversaciones de carácter intimidatorio, acosador, insultante o 

desagradable a través de programas de mensajería instantánea. 

-  Difamaciones o burlas utilizando páginas web. 
 

De acuerdo con el tipo de acción, Willard (2007a, 2007b) propone esta 

clasificación:  

- Provocación incendiaria (peleas y discusiones on-line por medio de 

mensajes electrónicos). 

- Hostigamiento (envío repetido de mensajes que la víctima no desea 

recibir). 

- Denigración (insultar, mentir o difundir rumores sobre alguien para dañar 

su imagen o su estatus social). 

- Suplantación de la personalidad (el acosador/a usa las cuentas de 

acceso o el móvil de la víctima, haciéndose pasar por ella, para cometer 

actos inapropiados, hacerla quedar mal ante los/las demás, dañar su 

reputación o generarle problemas con conocidos/as). 

- Violación de la intimidad o juego sucio (difundir información o imágenes 

de la víctima sin su consentimiento). 

- Exclusión (aislar a alguien intencionalmente de un grupo on-line). 

- Ciberacoso (envío repetido de mensajes amenazantes o intimidatorios 

con las TIC). 
 

De este modo, los principales rasgos del cyberbullying que lo diferencian 

del bullying son: que las víctimas no tienen ningún lugar seguro donde 

refugiarse de sus acosadores/as; que existe un número mayor de testigos; la 
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potencial intensidad de las agresiones, ya que la palabra escrita o la imagen 

tienen mucha más fuerza a la hora de hacer daño que la que posee el mensaje 

hablado, pudiendo ser releída o visionada una y otra vez; además del  posible 

anonimato del acosador/a (Campbell, 2005; Mora-Merchán y Ortega, 2007; 

Smith, 2006;). 

Por lo tanto, cualquier tipo de participación en una situación de cyberbullying, 

ya sea como cyberacosador/a, cybervíctima o cybertestigo tiene consecuencias 

negativas: 

Á Consigue dañar la autoestima, la autoconfianza, desencadenar 

problemas académicos, dificultades para establecer relaciones 

interpersonales y derivar en un  mal ajuste psicosocial (Manke, 2005). 

Á Provoca la aparición de comportamientos problemáticos y de rasgos 

depresivos (Ybarra & Mitchell, 2004).  

Á Sus efectos pueden ser más graves que los originados por formas 

convencionales de bullying. Smith (2006) realizó un estudio donde 

relacionó el impacto de ambos fenómenos, señalando el alumnado 

participante que las fotos y los videos eran más dañinos que otras 

formas más cotidianas de agresión injustificada. 
 

Finalmente, indicar que para hacer frente de manera satisfactoria al 

cyberbullying se necesita de la implicación activa del centro educativo, de la 

familia y del alumnado (Ortega, Del Rey y Mora-Merchán, 2004; Smith, Pepler 

& Rigby, 2004), esto es:  

V La responsabilidad del centro educativo: aunque las situaciones de 

cyberbullying pueden aparecer fuera del centro es responsabilidad de la 

institución educativa abordar esta problemática, incluyéndola en las 

acciones de prevención e intervención a desarrollar contra el bullying. 

Los centros educativos han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

definir el cyberbullying y su impacto en la vida del alumnado; revisar 

modelos de prevención e intervención existentes en otros centros 

educativos; desarrollar vías para comunicar las incidencias de 

cyberbullying preservando el anonimato de los/las denunciantes, por 

ejemplo a través de un buzón en el que depositar las denuncias por 

escrito; promover un uso adecuado de las TIC como medida preventiva 
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y evaluar el impacto de las estrategias de prevención mediante una 

pequeña encuesta antes y después de su aplicación (Chidnet 

International, 2007). 
 

V El compromiso familiar: el trabajo que se realiza en el centro educativo 

debe tener su réplica en el hogar porque los padres y las madres 

también tienen parte de responsabilidad en la prevención e intervención 

ante el cyberbullying. La asociación Childnet International (2007) señala 

que los padres y las madres deben velar porque sus hijos/as sigan una 

pautas de seguridad cuando usan las TIC, estar alerta a sus cambios de 

humor cuando reciben un mensaje, una llamada de teléfono o cuando 

están utilizando Internet y observar si varia su relación con los 

amigos/as. De esta manera, son los/las responsables de denunciar que 

sus hijos/as son cybervíctimas, ya sea ante la dirección del centro 

educativo o ante la policía si la gravedad del caso así lo requiere, y de 

guardar las pruebas del cyberbullying. 
 

V La conducta del alumnado: es importante fomentar en el alumnado una 

actitud de tolerancia cero ante el cyberbullying, proporcionarles la 

información y los recursos necesarios para responder de forma asertiva 

a las provocaciones de los compañeros/as, desarrollar su empatía y 

enseñarles a usar Internet con seguridad. Deben saber el riesgo que 

entraña el compartir  información personal en la red, quedar  a solas con 

personas que nunca han visto y descargar archivos de remitentes 

desconocidos/as, además tienen que aprender a bloquear al acosador/a 

para evitar que les siga llamando o enviando mensajes y guardar las 

pruebas del cyberbullying. 

 

Después de comentar el cyberbullying, se prosigue explicando el happy 

slapping y el dating violence, dos fenómenos que todavía no han sido muy 

estudiados y de los que se posee menos información. 
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1.3.1.2. Happy slapping. 

 

El happy slapping es un tipo de cyberbullying con gran impacto mediático, 

definido como ñel ataque inesperado sobre una víctima mientras un/a cómplice 

del agresor/a graba lo que está sucediendo, normalmente por medio de la 

cámara de un teléfono móvil, para luego difundirlo o visionarlo repetidamente 

(Wikipedia, 2007)ò (Ortega, Mora-Merchán y Jäguer, 2007, p. 18). Este término 

fue utilizado por primera vez por Shaw en un artículo que publico en enero de 

2005 en el periódico The Time. 

El happy slapping empezó como grabaciones de pequeñas travesuras, con 

carácter inofensivo y para divertirse, pero poco a poco fue aumentando la 

gravedad de los hechos ocasionándose lesiones graves a la víctima. En 

Londres, en diciembre de 2005, se produjo la primera víctima mortal 

consecuencia del happy slapping, un hombre fue brutalmente pateado por 

unos/as adolescentes mientras otros/as lo grababan con sus móviles. A partir 

de ese momento, comenzaron a surgir situaciones similares en el resto de 

Europa (Ruiz, 2007; Valero y Sala, 2006). Su gravedad reside esencialmente 

en que implica una planificación previa por parte de los acosadores/as y una 

selección de la víctima. 

 

1.3.1.3. Dating violence. 

 

A la violencia sexual, se la conoce en la bibliografía internacional como 

dating violence (Collins, 2003; Furman, 2002; Wekerle & Wolfe, 1999). Este 

fen·meno es ñel abuso o maltrato que se produce entre parejas que tienen una 

relación intima o están en proceso de tenerla, excluyendo a aquellas parejas 

que ya están viviendo juntas (Departamento de Justicia de Canadá, 2007)ò 

(Ortega, Mora-Merchán y Jäguer, 2007, p. 21). De este modo, tal y como indica 

el Departamento de Justicia de Canadá (2000) los chicos/as entre 16 y 24 años 

son los/las más propensos/as a verse implicados/as en este tipo de situaciones 

problema. 

El dating violence incluye: insultos y motes con connotaciones sexuales, 

comentarios sexuales, rumores, miradas y gestos obscenos, intentos de 
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contacto sexual no deseados y ataques físicos de distinto nivel de gravedad 

(Ortega, Ortega-Rivera, Sánchez, Nocentini y Menesini, en prensa), 

provocando en la víctima estrés, malestar e incomodidad. 

El bullying y el dating violence se asemejan sobre todo en el rol del 

acosador/a, los chicos/as que reconocen acosar a sus iguales dicen hacer lo 

mismo con sus parejas (Ortega, Ortega-Rivera y Sánchez, 2008; Capaldi & 

Patterson, 1994; Menesini & Nocentini, 2008; Pepler, Craig, Connolly, Yuile & 

McMaster., 2006; Ortega y Mora-Merchán, 2008). Este hecho lleva a pensar 

que si un alumno/a acosa a un compañero/a en el centro educativo tenderá a 

generalizar dicha actitud en otros contextos y con otras personas (Ortega et al., 

2010). Además, el inicio de las primeras manifestaciones de dating violence en 

la adolescencia se acompaña de un descenso progresivo en los índices de 

bullying (Pepler, Craig, Connolly, Yuile & McMaster, 2006), transformándose la 

forma de ejercer poder sobre otras personas (Shute, Owens & Slee, 2008). 

Según las investigaciones realizadas en España, así como en otros países 

con culturas afines, es bastante frecuente la aparición de conductas de dating 

violence en las relaciones de cortejo adolescente y en las parejas juveniles. Por 

lo que se refiere a las formas leves de dating violence, puede afirmarse que 

entre un 50-70% de los/las adolescentes están implicados/as en este tipo de 

situaciones (Menesini & Nocentini, 2008; Ortega et al., 2008). Respecto a las 

agresiones sexuales de tipo verbal, un 66,60% de los/las adolescentes afirman 

haberlas sufrido y un 48% haberlas ejercido sobre sus parejas, aunque 

únicamente de forma frecuente el 25,30% de las víctimas y el 13% de los 

acosadores/as (Ortega et al., 2008). 

En los últimos tiempos ha aumentado la cantidad de adolescentes que 

tienen pareja, el 25% de los chicos/as que se encuentran en la adolescencia 

inicial han tenido o tienen pareja, así como el 75% de los/las que están en la 

adolescencia tardía (Menesini & Nocentini, 2008; Muñoz-Rivas, Andreu, Graña, 

O´Leary & González, 2007). Al mismo tiempo que se produce este incremento 

en el número de adolescentes que tienen relaciones sentimentales, también 

tiene lugar un cambio en los aspectos cualitativos de las mismas, son más 

duraderas, con mayor intimidad y suponen un contexto mayor de seguridad y 

apoyo para los/las adolescentes (Sánchez, Ortega-Rivera, Ortega y Viejo, 
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2008). Sin embargo, a mayor estabilidad y seriedad en las relaciones aumentan 

también los problemas y las situaciones de dominación (Shulman & Scharf, 

2000) e incluso aparecen con más frecuencia comportamientos agresivos entre 

las parejas (Archer, 2000; Lewis & Fremouw, 2000).  

Para terminar, señalar que existen diversos contenidos que se podrían 

trabajar con los/las adolescentes para prevenir la aparición del dating violence, 

como por ejemplo: enseñarles a disfrutar de forma sana de su sexualidad, a 

expresar e interpretar sentimientos, a establecer relaciones sentimentales 

equilibradas y seguras y a afrontar los conflictos en la pareja, las rupturas y el 

desamor (Ortega et al., 2010). 
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2. Investigación educativa en bullying 

 

A lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones sobre el 

bullying, clasificándolas Brioso, Doncel, Sotos, V§zquez, y Gra¶eras (2009) 

seg¼n su agente promotor. De este modo, siguiendo el mismo criterio se van a 

comentar en este apartado algunas de las acciones seguidas por la Uni·n 

Europea para promover en sus pa²ses miembros la investigaci·n educativa en 

bullying, as² como los estudios ya realizados en torno a este fen·meno a nivel 

nacional y en la Comunidad Valenciana. Aparte, en los anexos 1.4 y 1.5 

aparecen distintos estudios de inter®s sobre este tema elaborados en otras 

Comunidades Aut·nomas y provincias, adem§s de en distintos pa²ses 

europeos. 

 

2.1. Acciones de la Unión Europea para promover la investigación en 

bullying 

 

Desde la Unión Europea se han seguido diversas acciones para la unión de 

sus países miembros en la confección de un marco teórico común sobre el 

bullying del que partan todas sus investigaciones sobre el tema, con la 

intención de poder compartir información, experiencias y materiales. De estas 

acciones destacar: la Conferencia de la Seguridad en las Escuelas (1997), la 

Acción CONNECT (1999), la creación del Observatorio Europeo de la Violencia 

Escolar (1998) y los Proyectos Visionary (2000) y Visionaries-net (2004). 

 

Conferencia de la Seguridad en las Escuelas. 

 

La Conferencia de la Seguridad en las Escuelas también conocida como 

Conferencia de Utrech porque se celebró allí en febrero de 1997, fue 

organizada por la Comisi·n Europea y cont· con la participaci·n de 

representantes de los distintos países de la Unión Europea. En esta 

Conferencia se señalaba la necesidad de realizar estudios cuantitativos a nivel 

nacional partiendo todos ellos de una única definición de bullying y empleando 

una misma metodolog²a para conocer la frecuencia con la que aparecían estas 
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situaciones problema en sus centros educativos, sus causas y las acciones de 

prevención e intervención empleadas, intercambiando experiencias y 

actuaciones entre los distintos pa²ses para ir avanzando entre todos en el 

conocimiento del bullying. 

Esta conferencia concluy· con la elaboraci·n de una serie de 

recomendaciones y sugerencias dirigidas a las Administraciones educativas de 

los pa²ses miembros de la Uni·n Europea, con la intenci·n de mejorar la 

seguridad en sus centros educativos y reducir sus problemas de bullying. 

Recomendaciones o sugerencias como las siguientes: atender al alumnado 

que por sus circunstancias personales y/o sociales est® en riesgo de verse 

implicado en problemas de bullying; identificar y transformar los factores 

personales, familiares, escolares y sociales que pueden promover la aparición 

de casos de bullying; utilizar acciones globales y comprensivas para su 

prevención y pedir a las Administraciones educativas que apoyen a los centros 

educativos en la eliminación del bullying (Ortega y Mora-Merch§n, 1997). 

 

Acción COONECT. 

 

La acción COONET fue llevada a cabo por el Parlamento Europeo en 1999 

con el objetivo de recoger informaci·n sobre las experiencias y los resultados 

obtenidos en diversos pa²ses europeos al desarrollar distintos programas de 

prevenci·n e intervenci·n contra el bullying, creando una base de datos de 

intercambio de dicha informaci·n.  

Los tres programas m§s destacados dentro de esta acci·n, por su 

contribuci·n a reducir el n¼mero de casos de bullying y por su implementaci·n 

en otros pa²ses europeos fueron: Towards a Non-Violent Society: Checkpoints 

for Schools elaborado por Gran Breta¶a y evaluado por Francia, Anti-violence 

Interventions in Italian High Schools: Development of Models and Evaluation 

elaborado por Italia y evaluado por Finlandia y Tackling Violence in Schools in 

Norway: A Wide Approach elaborado por Noruega y evaluado por Irlanda. 
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Observatorio Europeo de la Violencia Escolar. 

 

El ñObservatorio Europeo de la Violencia Escolarò con sede en Francia se 

creó en 1998, siendo una de las acciones europeas m§s importantes en 

relaci·n con el bullying y la convivencia escolar. Est§ compuesto por una red de 

investigadores/as europeos/as. Entre sus actuaciones m§s destacadas se 

encuentran: valorar el clima de convivencia en los centros educativos, 

informando sobre la frecuencia con la que aparecen casos de bullying y las 

acciones de prevenci·n e intervenci·n adoptadas, haciendo comparaciones 

entre distintos pa²ses de dentro y fuera del continente europeo; favorecer la 

reuni·n entre los pa²ses europeos mediante la organizaci·n de conferencias; 

promover la realizaci·n de trabajos cient²ficos e investigaciones sobre el tema; 

coordinar dos redes, una te·rica que realiza investigaciones sobre bullying y 

otra pr§ctica que trabaja en contacto con el alumnado, complement§ndose la 

una a la otra; adem§s de organizar seminarios y conferencias para formar en 

bullying al personal de educaci·n, justicia y pol²tica. 

 

Proyecto VISIONARY (Violence In School-Intelligence On the Net - 

Applying Resources for Youngsters). 

 

Este proyecto fue promovido por la Comisi·n Europea entre los a¶os 2000 

y 2003. En ®l participaron cinco pa²ses: Alemania (coordinadora), Dinamarca, 

Finlandia, Portugal y Reino Unido. Su objetivo era crear un portal internacional 

en Internet que organizara toda la informaci·n y materiales centrados en la 

prevenci·n e intervenci·n del bullying, para facilitar las b¼squedas sobre este 

tema a trav®s de la red y para que todos los pa²ses pudieran aprender de las 

experiencias de otros.  

Actualmente, el portal est§ disponible en los siguientes idiomas: alem§n, 

dan®s, espa¶ol, finland®s, franc®s, ingl®s, portugu®s y rumano. Consta de las 

siguientes secciones: hechos y datos sobre el bullying y sobre c·mo prevenirlo; 

planes de acci·n y pr§cticas de distintos pa²ses, que pueden tomarse como 

orientaciones por otras naciones a pesar de sus diferentes sistemas 

educativos; enlaces y recursos web sobre bullying, permitiendo a los 
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usuarios/as hacer sus propias aportaciones; conferencias on-line entre 

expertos/as y blogs que tambi®n permiten la interconexi·n entre usuarios/as 

como las conferencias on-line, aunque no requieren compartir el mismo 

espacio de tiempo, recogiendo las conclusiones extra²das en estas e invitando 

a los usuarios/as a expresar sus opiniones y experiencias sobre las mismas, 

as² como informar sobre noticias, eventos, estudios y publicaciones en torno al 

bullying. 

A partir de este proyecto se edita un libro que ofrece informaci·n general 

sobre el bullying y sobre su prevenci·n en distintos pa²ses: Violence Prevention 

in School Using the Internet: A European Perspective (2003). 

 

Proyecto VISIONARIES-NET. 

 

Este proyecto, continuaci·n del Proyecto VISIONARY, comenzó en 

diciembre de 2004 extendiéndose su creación hasta 2006. En este nuevo 

proyecto VISIONARIES-NET6 particip· un equipo procedente de cuatro pa²ses: 

Alemania, Francia, Espa¶a y Rumania. Su principal objetivo era facilitar el 

contacto entre expertos/as en bullying a trav®s de conferencias on-line. 

 

2.2. Estudios nacionales 

 

El primer estudio sobre bullying a nivel nacional fue el del Defensor del 

Pueblo (Del Barrio et al., 2000). Después, se han realizado otros como: El clima 

escolar en los centros de secundaria: más allá de los tópicos (Hernández y 

Sancho, 2004); La opinión de los profesores/as sobre la convivencia en los 

centros (Rey y Marchesi, 2005); el Estudio del Centro Reina Sof²a: Violencia 

entre compa¶eros/as en la escuela (Serrano e Iborra, 2005); el Estudio 

Cisneros X: Acoso y Violencia Escolar en Espa¶a (Pi¶uel y O¶ate, 2006a); un 

nuevo trabajo y actualización del Estudio del Defensor del Pueblo: Violencia 

escolar: el maltrato entre iguales en la Educaci·n Secundaria Obligatoria 1999-

2006ò (Del Barrio et al., 2007) y el Estudio del Observatorio Estatal de 

                                                 
6
 VISIONARIES-NET. [Documento www]. Recuperado de http://www.bullying-in-

school.info/en/content/about-us/our-projects/visionaries-net-abstract.html 
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Convivencia Escolar: La Convivencia Escolar en la Educación Secundaria 

Obligatoria (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2010a).  

A continuaci·n se comentan cada uno de ellos, resaltando la informaci·n 

importante para este estudio que es la relacionada con la formaci·n del 

profesorado en bullying y las acciones de prevenci·n e intervenci·n que se 

siguen ante esta problem§tica.  

 

El clima escolar en los centros de secundaria: más allá de los tópicos. 

 

Hernández y Sancho (2004) realizan este estudio con el objetivo de 

comparar la visión sobre el clima escolar que tenía el profesorado, con la que 

ofrecían los medios de comunicación. Entendiendo por clima escolar aquellas 

condiciones materiales, organizativas y de convivencia que posibilitan o 

dificultan que todo el alumnado encuentre su lugar para aprender                      

ïver Tabla 1.5-. 

Para ello, se recogieron un total de 144 noticias y artículos publicados en la 

prensa española desde el 7 de septiembre de 1999 hasta el 20 de octubre de 

2001, referidos al clima escolar. Contando también con las opiniones de 31 

profesores/as (siendo 26 de educación secundaria) que participaron en 

diferentes grupos de discusión en las Comunidades Autónomas de Valencia, 

Madrid, Andalucía, Navarra, Cataluña y Aragón. En estos grupos aparecían los 

siguientes colectivos de profesores/as: los/las que seguían pensando que aún 

estaban en BUP y no creían necesario reconsiderar sus posiciones ante las 

novedades educativas introducidas por la LOGSE 1/19907 (por ejemplo la ESO 

y la prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años); los/las que 

consideraban que no se podía hacer nada ante la situación escolar creada por 

la LOGSE, y se sentían incómodos/as; los/las que seguían creyendo que había 

esperanza, pero no sabían por dónde empezar; además de los/las que habían 

entendido la nueva situación y habían encontrado una vía para llevar a cabo su 

trabajo.  

                                                 
7
 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín 

Oficial del Estado, núm. 238 de 4 de octubre de 1990, p. 28927-28942. 
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De las conclusiones extraídas de los grupos de discusión destacar que todo 

el profesorado participante reconoció que la prensa magnificaba y exageraba lo 

que sucedía en los centros educativos, teniendo sus palabras un efecto de 

profecía, es decir, contribuyendo a generar de verdad una sensación de 

malestar entre el profesorado y a que las familias y la sociedad dudasen de la 

seguridad y control de los centros públicos a favor de los privados-concertados.  

Al mismo tiempo, señalaron también una serie de factores que favorecían y 

dificultaban el desarrollo de un buen clima de convivencia escolar. Entre los 

factores que contribuían a crear un clima positivo estaban: contar con los 

recursos materiales y humanos necesarios para aumentar la atención prestada 

al alumnado; dar una respuesta educativa acorde a las nuevas demandas 

sociales y familiares; establecer un sistema relacional de colaboración y 

reconocimiento entre los trabajadores/as del centro; acordar con el alumnado 

las normas de convivencia; fomentar la reflexión del profesorado en busca de 

soluciones ante un problema -por ejemplo, mediante el uso del dialogo-; así 

como promover el trabajo unido de este, compartiendo criterios a la hora de 

establecer medidas de prevención e intervención en casos de bullying. 

Factores que requerían para su puesta en práctica, del apoyo del equipo 

directivo del centro y de la formación del profesorado. Por otra parte, algunos 

de los factores que podían dificultar la convivencia eran: la falta de 

coordinación entre el profesorado a la hora de actuar, por no disponer de 

tiempo para acordar esta; la inestabilidad de las plantillas docentes; la 

existencia de desequilibrios de poder entre departamentos o profesores/as de 

un mismo centro; la falta de formación del profesorado; los continuos cambios 

producidos en la realidad educativa; y el incremento del control y de la 

burocracia por parte de la Administración educativa. 

Asimismo, tras la discusión de los resultados obtenidos en el análisis de las 

publicaciones en prensa, se llegó a la conclusión de que la mayoría de ellas 

(entre un 83% y un 85%) se habían hecho en diarios nacionales, duplicándose 

su aparición entre los años académicos 1999-2000 y 2000-2001, pasando de 

40 a 83 noticias y/o artículos. En aproximadamente dos meses, desde el 25 de  

agosto de 2001 hasta el 20 de octubre de ese mismo año, aparecieron 21 

noticias y/o artículos más. Centrándose la mayoría de estas noticias y/o 
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artículos en centros educativos públicos (44,44%), en la etapa de secundaria 

(42,36%) y siendo el principal protagonista el alumnado (57,47%). 

Respecto a la temática de las publicaciones recogidas, las más frecuentes 

hacían referencia a casos de violencia e indisciplina (60,42%), al estrés y 

malestar del profesorado (11,81%), a delitos fuera del alcance de la institución 

escolar (11,11%) y a la política educativa (9,72%). 

 

La opinión de los profesores/as sobre la convivencia en los centros. 

 

Este estudio fue realizado por Rey y Marchesi (2005) con el objetivo de 

conocer cuáles eran los principales problemas de convivencia en los centros de 

infantil, primaria y secundaria y cómo eran resueltos8 -ver Tabla 1.5-. Para ello 

se pasó un cuestionario a un total de 1.296 profesores/as, 542 de infantil y 

primaria y 754 de secundaria, pertenecientes a 67 centros educativos situados 

en diferentes Comunidades Autónomas de nuestro país, siendo el 47,80% 

públicos y el 52,20% privados y privados-concertados.  

El estudio consta de cuatro partes: Clima del centro, Casos de bullying, 

Causas y soluciones y Opinión del profesorado sobre la implicación de las 

familias en la educación de sus hijos/as. Para explicar algunos de los 

resultados obtenidos en este trabajo se va a utilizar también dicha estructura, 

resaltando los datos de la etapa de secundaria. 

 

o Parte 1. Clima del centro 

 

En esta primera parte destacar que el 83,90% del profesorado de 

secundaria encuestado señaló sentirse muy bien en el centro en el que 

trabajaba, teniendo buenas relaciones con sus compañeros/as. Además, un 

83,90% también estaba satisfecho con la relación que mantenía con el 

alumnado, opinión compartida por el 56,30% del alumnado de secundaria 

encuestado en el estudio de 2003. 

Otro dato importante es que el 66,70% del profesorado de secundaria 

consideraba que en su centro se le daba mucha importancia a los casos de 

bullying, no estando de acuerdo con esta afirmación más de la mitad del 

                                                 
8
 Dos años antes se había hecho un estudio similar en el que se contó con la participación del 

alumnado de Secundaria y de sus familias (Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003).  
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alumnado de secundaria encuestado en 2003. Asimismo, el 73,20% del 

profesorado y el 61,50% del alumnado de esta etapa educativa también creían 

que en su centro se le daba mucha importancia a enseñar al alumnado a 

relacionarse de forma positiva con los/las demás. 

Respecto a las normas de convivencia del centro, indicar que fueron 

valoradas positivamente tanto en este estudio como en el de 2003, de acuerdo 

con el 64,20% del profesorado de secundaria, el 52% del alumnado de esta 

etapa y el 78,50% de las familias. Además, en relación con las normas de 

convivencia del aula, el 48,10% del profesorado de secundaria aseguró 

elaborarlas junto al alumnado.  

Continuando con esta línea se les preguntó si se consideraba la opinión del 

alumnado en la resolución de las situaciones problema que surgían en el 

centro, respondiendo afirmativamente el 54,80% del profesorado de secundaria 

y el 34% del alumnado de la misma etapa, encuestado en 2003.  

 

o Parte 2. Casos de bullying 

 

Rey y Marchesi (2005) distinguían cinco casos de bullying: el verbal, el 

físico, el aislamiento social, el chantaje y las amenazas y la rotura y el robo de 

materiales. Tanto para el profesorado como para el alumnado de secundaria 

encuestado en 2003, los casos de bullying más frecuentes eran los de tipo 

verbal, elegidos por el 41,50% del profesorado y por el 46,50% del alumnado 

implicado, seguidos de las situaciones de aislamiento social, seleccionadas por 

el 39,30% del profesorado y por el 29% del alumnado -ver Tabla 1.1-. 
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Tabla 1.1 

Porcentaje de casos de bullying según el profesorado y el alumnado  

 
 

CASOS DE BULLYING 
(Ocurren continuadamente) 

 
PROFESORADO DE 
SECUNDARIA -2005- 

 

 
ALUMNADO -2003- 

 
VÍCTIMAS 

 
ACOSADORES/AS 

 
TOTAL 

Verbal 41,50% 49,40% 43,60% 46,50% 

Físico 15,10% 12,40% 13,40% 12,90% 

Aislamiento social 39,30% 22,60% 35,40% 29% 

Chantaje y amenazas 16,40% 14,30% 8,70% 11,50% 

Rotura o robo de materiales 26,70% 32,60% 6,80% 19,70% 

 

Fuente: Rey y Marchesi (2005, p. 14-17) 

 

 

o Parte 3. Causas y soluciones de los casos de bullying 
 

Para el 86,20% del profesorado de secundaria la causa principal de la 

aparición de casos de bullying era que el alumnado estaba acostumbrado a 

hacer lo que quería en casa. No coincidiendo con la elección del alumnado de 

secundaria y sus familias, encuestados/as en 2003, quienes señalaron con un 

79,40% y un 53,60% respectivamente como causa principal de los casos de 

bullying la existencia en el centro de alumnos/as muy conflictivos/as.  

Para solucionar estos problemas, el 96,90% del profesorado de secundaria 

utilizaba el dialogo y el 94% hacia que tales problemas fueran tratados entre 

todos/as, opciones elegidas por aproximadamente el 60% del alumnado de 

secundaria encuestado en 2003. Para el 84,70% del alumnado era más 

frecuente la utilización de castigos y sanciones, acción que también fue 

seleccionada por el 82% del profesorado.  

No obstante, el 63,70% del profesorado de secundaria encuestado en este 

estudio, junto al 44% del alumnado de esta etapa y el 53,60% de sus familias 

encuestados/as en 2003, calificaron como justas las acciones de intervención 

seguidas en los centros educativos ante los casos de bullying, Aunque un 66% 

del profesorado y un poco más de la mitad del alumnado pensaban que se 

debía actuar más duramente con los acosadores/as. 
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o Parte 4. Opinión del profesorado sobre la implicación de las familias en 

la educación de sus hijos/as 

 

En esta última parte del estudio resaltar que un 52,10% del profesorado de 

secundaria señaló que las familias no prestaban la suficiente atención a las 

actividades escolares de sus hijos/as. Además, un 47,70% de los/las docentes 

opinaban que las familias se desentendían de la educación de los/las menores. 

 

Estudio del Centro Reina Sof²a: Violencia entre compa¶eros/as          

en la escuela. 

 

Este estudio de Serrano e Iborra (2005) tenía como principal objetivo 

conocer el estado del bullying en el alumnado de ESO de los centros 

educativos españoles, distinguiéndolo claramente de la violencia escolar           

ïver Tablas 1.5-. 

La muestra de este estudio estaba compuesta por 800 adolescentes, de 12 

a 16 años, escolarizados/as en 576 centros públicos, 176 privados-concertados 

y 48 privados, ubicados en distintas Comunidades Autónomas. Participando de 

la Comunidad Valenciana 83 alumnos/as, lo que representaba el 10,40% de la 

muestra total. 

El instrumento de recogida de información que se utilizó fue un cuestionario 

elaborado por el propio Centro Reina Sofía, que constaba de 32 preguntas 

divididas en tres partes, una dirigida a los testigos, otra a las víctimas y la 

tercera a los acosadores/as, con la intención de recoger sus percepciones y 

opiniones sobre los casos de bullying. 

Tras el pase del cuestionario, el 75% del alumnado aseguró haber sido 

testigo de algún tipo de agresión, el 14,50% ser víctima de violencia escolar, el  

2,50% víctima de bullying y el 7,60% acosador/a.  

En el estudio se contemplan los siguientes casos de bullying: emocional, 

econ·mico, f²sico, uso de armas, abuso sexual y vandalismo. Para el alumnado 

encuestado los m§s frecuentes eran los emocionales (seg¼n el 84,30% de los 

testigos, el 82,80% de las v²ctimas de violencia escolar, el 90% de las v²ctimas 

de bullying y el 78,70% de los acosadores/as) y los f²sicos (seg¼n el 84,30% de 
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los testigos, el 82,80% de las v²ctimas de violencia escolar, el 90% de las 

v²ctimas de bullying y el 78,70% de los acosadores/as). 

Esta investigación también ofrece información sobre los lugares de riesgo 

de bullying, indicando que los más peligrosos eran el patio (seleccionado por el 

71,30% de los testigos, el 53,40% de las v²ctimas de violencia escolar y el 60% 

de las v²ctimas de bullying), la clase (seleccionada por el 60,50% de los 

testigos, el 54,30% de las v²ctimas de violencia escolar y el 75% de las v²ctimas 

de bullying) y los alrededores del centro (seleccionados por el 52,70% de los 

testigos, el 32,80% de las v²ctimas de violencia escolar y el 30% de las v²ctimas 

de bullying). Marcando tambi®n el 40% de las víctimas de bullying los pasillos 

del centro como un lugar de alto riesgo. Los únicos que relacionaron estos 

lugares de riesgo con determinados tipos de conductas disruptivas fueron los 

testigos, así pues en el patio sucedían sobre todo casos de bullying físico 

(59,30%), emocional (64,80%) y sexual (50%) y en la clase se daban casos de 

bullying económico (73,30%) y vandalismo (48,50%). 

En relaci·n con el profesorado se¶alar que del 81,90% de las v²ctimas de 

violencia escolar que le dec²an a alguien su problema, un 42,20% confiaba en 

los/las docentes, ocupando el segundo lugar por detr§s de los amigos/as de las 

v²ctimas (50,90%). Sin embargo, del 90% de las v²ctimas de bullying que 

contaron su problema, la mayor²a, un 55%, decidi· desahogarse con el 

profesorado. Datos contradictorios si se tiene en cuenta que ¼nicamente el 

25% de las v²ctimas de bullying reconoc²an que el profesorado interven²a ante 

este tipo de situaciones, en contraposici·n al 46,60% de las v²ctimas de 

violencia. 

Por otro lado, según el 55,70% de los acosadores/as encuestados/as el 

profesorado sí intervenía al enterarse de estos problemas, optando sobre todo 

por abrirles un expediente disciplinario (18%). No estando los acosadores/as en 

desacuerdo con dicha actuación, puesto que al 36,10% le había ayudado a 

tener un mayor control sobre sus conductas disruptivas. 

 

Estudio Cisneros X: Acoso y Violencia Escolar en Espa¶a. 

 

Pi¶uel y O¶ate (2006a) junto con el Instituto de Innovación Educativa y 

Desarrollo Directivo realizaron este estudio nacional sobre el bullying, con el 



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BULLYING: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
54                                Macarena Serrano Sobrino 

objetivo de conocer la frecuencia con la que aparecía este fenómeno en los 

centros educativos, así como las acciones de prevención e intervención que se 

seguían al respecto9 -ver Tabla 1.5-. 

La muestra constaba de 24.990 alumnos/as de 1.150 aulas de las etapas 

de primaria, ESO y bachillerato, pertenecientes a 14 Comunidades Autónomas 

entre las que no se encontraba la Comunidad Valenciana.  

El instrumento de recogida de informaci·n que se utiliz· fue el ñTest AVE, 

Acoso y Violencia Escolarò (Pi¶uel y O¶ate, 2006b). Autoinforme diseñado para 

ser aplicado bajo la supervisión del profesor/a-tutor/a en alumnos/as desde 2º 

de primaria hasta la edad adulta, con la finalidad de prevenir, identificar, tratar y 

diagnosticar conductas relacionadas con el bullying, así como los daños 

psicológicos más frecuentes que estas pueden originar en los implicados/as.   

En el estudio se describen ocho casos de bullying diferentes junto a sus 

porcentajes de ocurrencia: bloqueo (29,30%), hostigamiento (20,90%), 

manipulación (19,90%), coacciones (17,40%), exclusión social (16%), 

intimidación (14,20%), agresiones (13%) y amenazas (9,10%).  

Además, se confirman índices de bullying más altos en primaria que en 

secundaria. Si en 1º de bachillerato el bullying afectaba al 11,40% del 

alumnado encuestado, en 2º de primaria lo sufría el 41,40%. A medida que el 

niño/a crece, las posibilidades de convertirse en víctima de bullying van 

disminuyendo progresivamente. En total, un 39,40% del alumnado estudiado 

había agredido alguna vez a algún compañero/a y el 3% lo hacía de forma 

frecuente o sistemática, convirtiéndose este último en acosador/a. Respecto a 

las víctimas, un 25% llevaba padeciendo esta situación desde siempre, el 28% 

desde que comenzó el curso, el 25% desde hacía unos meses y el 22% desde 

hacía unas semanas. 

 Ante este problema la víctima disminuía su rendimiento escolar, se aislaba 

socialmente, alteraba su conducta, surgía en ella la agresividad y los primeros 

incidentes con su familia, aumentaba el absentismo escolar y se retraía, entre 

otros síntomas. Siendo entonces, según Piñuel y Oñate (2005), cuando se 

producía uno de los mayores errores a la hora de intervenir, que era buscar la 

                                                 
9
 Este estudio era una ampliación de otro similar realizado por los mismos autores un año antes en 

Madrid (Piñuel y Oñate, 2005). 
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causa del bullying en la víctima, describiéndola como una persona difícil, 

insociable, agresiva, depresiva, hiperactiva y neurótica. Desaconsejando estos 

autores tratar de resolver el problema cambiando a la víctima de centro, porque 

algunas reaccionaban reproduciendo el comportamiento acosador que ellas 

habían recibido, actuando de la misma forma sobre otros/as compañeros/as del 

nuevo centro educativo: esta vez no me va a pasar porque soy yo quien va a 

dar, acuñando esta práctica con el nombre de síndrome de negación 

institucional.  

Por otro lado, los centros tendían a negar sistemáticamente la existencia de 

tales hechos, porque no deseaban asumir la responsabilidad de proteger al 

alumnado, y la mayoría de las veces lo que esperaban de las víctimas era que 

se marchasen y con ellas el problema. Piñuel y Oñate (2005) manifestaron 

también su escepticismo sobre la eficacia de las comisiones de convivencia y 

de los mediadores/as, porque le quitaban autoridad al profesor/a para corregir y 

reprochar conductas disruptivas en el alumnado, derivándolo a otros órganos 

del centro. Además, todo este proceso de derivación y toma de decisiones 

requería de un tiempo, no recibiendo el acosador/a el mensaje de que su 

conducta no era aceptable hasta días después, reduciéndose su eficacia. De 

este modo, los autores proponían que la acción más adecuada era elaborar un 

plan integral de prevención de la violencia y el acoso escolar que incluyera la 

evaluación periódica de la situación, la implantaci·n de protocolos de ñbuen 

tratoò, planes espec²ficos de formaci·n del profesorado y el asesoramiento y el 

apoyo a las víctimas y a sus familias. 

Para terminar, otro dato de interés del estudio es que un 9,60% de las 

víctimas de bullying afirmaron haber sido defendidas por el profesorado, por 

detrás de los compañeros/as de estos/as (15,50%). 

 

Estudio del Defensor del Pueblo: Violencia escolar, el maltrato entre 

iguales en la Educaci·n Secundaria Obligatoria. 

 

El Defensor del Pueblo ha realizado dos estudios, el primero (Del Barrio et 

al., 2000) ante la necesidad de conocer la situación de los centros educativos 

españoles respecto a la problemática del bullying, determinando su nivel de 

incidencia e identificando los elementos que influían en su aparición, y el 



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BULLYING: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
56                                Macarena Serrano Sobrino 

segundo (Del Barrio et al., 2007), para comparar los resultados con los 

obtenidos en el trabajo anterior y observar c·mo hab²a evolucionado este 

fen·meno. 

Aquí se comenta el segundo estudio, que es el más actual ïver Tabla 1.5-. 

En él participaron 3.000 alumnos/as de ESO escolarizados/as en 300 centros 

educativos públicos, concertados y privados de todo el territorio nacional, junto 

a los 300 jefes/as de estudios de dichos centros. Utilizándose como 

instrumentos de recogida de información dos cuestionarios, uno para el 

alumnado y otro para los jefes/as de estudios. 

Respecto a los resultados obtenidos, al comparar las respuestas dadas por 

las víctimas, los acosadores/as y los testigos encuestados/as en los dos 

estudios no se apreciaban apenas variaciones en los porcentajes de los 

distintos casos de bullying que ocurrían a veces, siendo los más frecuentes 

hablar mal de alguien (33,33%), ignorarle (33,33%) e insultarle (29,50%)           

-ver Tabla 1.2-. 

 

 

Tabla 1.2 

Porcentaje de casos de bullying según las víctimas, los acosadores/as y los testigos  

 

 

CASOS DE BULLYING 
(Ocurren a veces) 

 

 

VÍCTIMAS 
 

ACOSADORES/AS 
 

TESTIGOS 
 

TOTAL 

2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007 

Ignorar 14% 9,50% 35,10% 29,20% 57,20% 60,40% 35,43% 33,03% 

No dejar participar 8,90% 7% 11,70% 9,10% 47,20% 51,70% 22,60% 22,60% 

Poner motes ofensivos 30,10% 21,40% 32,90% 25,80% 29,90% 33,10% 30,97% 26,77% 

Insultar 33,80% 23,20% 40,90% 30,20% 31,30% 35,10% 35,33% 29,50% 

Hablar mal de alguien 31,20% 27,30% 35,30% 32% 42,50% 40,70% 36,33% 33,33% 

Esconder cosas 20% 14,20% 12,20% 9,80% 49,80% 48,10% 27,33% 24,03% 

Romper cosas 4,10% 3% 1,20% 1% 31,60% 33,30% 12,30% 12,43% 

Robar cosas 6,40% 5,10% 1,30% 1,20% 31,10% 34,80% 12,93% 13,70% 

Pegar 4,10% 3,30% 6,60% 4,70% 45,40% 45,10% 18,70% 17,70% 

Amenazar para meter miedo 
 

8,50% 5,40% 6,80% 3,60% 42,50% 41,40% 19,27% 16,80% 

Obligar con amenazas 0,70% 0,50% 0,30% 0,50% 10,50% 10% 3,83% 3,67% 

Amenazar con armas 0,60% 0,40% 0,30% 0,20% 5,50% 5% 2,13% 1,87% 

Acosar sexualmente 1,76% 0,60% 0,50% 0,30% 5,80% 5,30% 2,69% 2,07% 

 

Fuente: Del Barrio et al. (2007, p. 141-147) 
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En las respuestas del profesorado tampoco se apreciaban cambios 

significativos en la incidencia de los distintos casos de bullying que a veces 

ocurrían en el centro y en el aula, obtenidos en el estudio del 2000 y en el del 

2007, coincidiendo con las respuestas del alumnado. Lo cual indicaba que la 

situación del bullying en la etapa de ESO al menos no había empeorado. Pero 

esto no quería decir que el bullying no continuara siendo un problema 

importante en los centros educativos, al menos para el 46% del profesorado 

encuestado, que señalaba que era uno de los que más interfería en la correcta 

marcha del centro, por detrás de la disrupción del alumnado que no le permitía 

dar clase (54%) y las malas maneras y agresiones al profesorado (51%), todas 

situaciones relacionadas con la convivencia escolar. 

Para el profesorado los casos de bullying más frecuentes en los centros 

educativos de secundaria eran ignorar (75,70%), amenazar para meter miedo 

(71,30%), esconder cosas (69,30%) y no dejar participar (69%); y en las aulas, 

hablar mal de alguien (66%), esconder cosas (64,30%), e ignorar (64%). 

Destacando que los porcentajes de los distintos casos de bullying eran en 

general más bajos a nivel de aula que de centro ïver Tabla 1.3-. 

 

 

Tabla 1.3 

Porcentaje de casos de bullying según el profesorado  

 

 

CASOS DE BULLYING 

(Ocurren a veces) 

 

PROFESORADO (JEFES/AS  DE ESTUDIOS) 
 

CENTRO 
 

AULA 

2000 2007 2000 2007 

Ignorar 76,70% 75,70% 63,30% 64% 

No dejar participar 60,30% 69% 41,30% 47,30% 

Insultar 63% 65,30% 50,30% 56,70% 

Poner motes ofensivos 62,70% 61,70% 56% 58,30% 

Hablar mal de alguien 67% 62,30% 58,70% 66% 

Esconder cosas 71,70% 69,30% 55,30% 64,30% 

Romper cosas 60,70% 64,30% 43% 40,70% 

Robar cosas 66% 64,70% 44,30% 43% 

 

Fuente: Del Barrio et al. (2007, p. 190-193) 
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Tabla 1.3 

Porcentaje de casos de bullying según el profesorado (continuación) 

 

 

CASOS DE BULLYING 

(Ocurren a veces) 

 

PROFESORADO (JEFES/AS  DE ESTUDIOS) 
 

CENTRO 
 

AULA 

2000 2007 2000 2007 

Pegar 62,70% 64,30% 34% 34,70% 

Amenazar para meter miedo 67% 71,30% 46% 47,30% 

Obligar con amenazas 33,30% 36,30% 18,70% 23,70% 

Amenazar con armas 10% 10,30% 3,70% 4% 

Acosar sexualmente 15,70% 13% 6% 6,70% 

 

Fuente: Del Barrio et al. (2007, p. 190-193) 

 

 

Una novedad que introduce el estudio de 2007 es el cyberbullying, 

reconociendo un 5,10% de alumnado encuestado haberlo padecido, un 4,80% 

haberlo ejercido y un 22%  haberlo presenciado alguna vez.  

Pasando ahora a comentar la actuación docente frente al bullying, según 

las respuestas de los jefes/as de estudios encuestados/as, para solucionar los 

casos de exclusión social y agresión verbal recurrían al dialogo en sus distintas 

formas (hablando a solas con el alumnado implicado, hablando con el grupo-

clase y hablando con las familias). La frecuencia con la que redactaban partes 

aumentaba en el caso de los insultos, los robos y el destrozo de objetos, 

aunque en estos casos también era habitual hablar con el alumnado a solas y 

en grupo. Ante los golpes físicos, las amenazas para meter miedo, las 

amenazas con armas y obligar con amenazas se optaba por proponer al 

Consejo Escolar que abriera un expediente disciplinario, comunicarle el caso a 

la familia, o que la dirección del centro impusiera una sanción inmediata. El 

trabajo con el departamento de orientación era un recurso poco utilizado, igual 

que la denuncia a la policía y a los juzgados.  

Conocer los lugares de riesgo también es importante para prevenir el 

bullying, por ejemplo aumentando la vigilancia. En este estudio los lugares de 

riesgo aparecen relacionados con el tipo de acciones llevadas a cabo en cada 
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uno de ellos. Según las víctimas encuestadas, los lugares en los que se 

producían más casos de bullying eran la clase cuando no estaba el profesor/a y 

el patio. Produciéndose en clase sin el profesor/a sobre todo acciones como: 

esconder (70,40%), robar (69%) y romper cosas (68,70%); y en el patio, 

hechos relacionados con no dejar participar (43,40%) y obligar con amenazas 

(42,10%). Según el profesorado encuestado, la mayoría de los casos de 

bullying también se producían en el aula (sin distinguir si en presencia o no del 

profesor/a) y en el patio, coincidiendo con las víctimas. Destacando en el aula 

conductas como: esconder (85,70%), romper (80,20%), robar cosas (78,80%) 

no dejar participar (75,80%) e ignorar (62,70%). Mientras que en el patio 

se¶alaban, insultar (69,60%), ignorar (60,30%), amenazar para meter miedo 

(57,30%), pegar (56,30%) y poner motes ofensivos (51,10%). 

Continuando con el papel del profesorado ante el bullying, un 62%, de los 

jefes/as de estudios reconocieron que a menudo se enteraban cuando sucedía 

un caso de bullying (62%), actuando según las víctimas, interviniendo contando 

el caso de bullying (31,30%), castigando a los acosadores/as (29,80%) y no 

sabiendo qué hacer (22,70%). Aunque un 6,60% de las víctimas dijeron que el 

profesorado, aun conociendo que se estaba produciendo un caso de bullying, 

no hacía nada. Acudiendo a ellos/as sólo un 15,30% de las víctimas, las cuales 

preferían pedir ayuda antes a sus compañeros/as (68,50%). 

Además, es importante resaltar que el profesorado atribuyera el 

comportamiento disruptivo del acosador/a a la familia (92,70%) y al contexto 

social (89,70%), situando la organización del centro y el clima de convivencia 

en quinto lugar (39,30%). 

 

Estudio del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar: La 

Convivencia Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El objetivo de este estudio de Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2010a) era 

conocer el clima de convivencia de los centros educativos españoles                

ïver Tabla 1.5-. Concretándose este objetivo general en cuatro más 

específicos:  

- Definir criterios e indicadores de convivencia que permitieran comparar 

los resultados obtenidos en distintas investigaciones. 
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- Prestar atención a elementos o situaciones que dañaban la convivencia 

escolar y que apenas eran estudiadas. 

- Adaptar los trabajos sobre convivencia a los cambios producidos en los 

últimos años, como los originados por el uso de las TIC. 

-  Proporcionar instrumentos de fácil aplicación que permitieran valorar la 

convivencia en los centros educativos, detectando posibles problemas y 

evaluando la eficacia de las acciones puestas en marcha para su 

mejora. 

 

Los instrumentos de recogida de información utilizados fueron cuatro 

cuestionarios de autoevaluación on-line confeccionados para este estudio, 

dirigidos al alumnado, al profesorado, al equipo directivo y al departamento de 

orientación. Realizándose una prueba piloto en cinco Institutos de Educación 

Secundaria (IES) de una Comunidad Autónoma para comprobar la viabilidad de 

los procedimientos informáticos y corregir posibles problemas existentes en las 

preguntas y opciones de respuesta, reajustando el cuestionario definitivo. De 

igual modo, se llevó a cabo un trabajo de definición de indicadores en 22 

centros con las mismas características que los anteriores, pero de otra 

Comunidad Autónoma. 

Partiendo de estos trabajos previos, en el curso 2007-2008 comenzó esta 

investigación estatal. Para su realización la Comisión Permanente del 

Observatorio Estatal de Convivencia Escolar elaboró un grupo de trabajo 

constituido por 17 representantes de cada una de las Comunidades Autónomas 

más un representante de la Delegación Especial del Gobierno contra la 

violencia hacia las mujeres, que comenzaron a trabajar en octubre de 2007. Se 

llevaron a cabo reuniones para desarrollar y aprobar los indicadores de calidad 

de la convivencia que se iban a tener en cuenta; confeccionar los cuatro 

cuestionarios que se iban a pasar; además de establecer una comunicación en 

red entre el equipo investigador de la Universidad Complutense, el Ministerio 

de Educación, el coordinador/a de cada Comunidad Autónoma y los 

coordinadores/as de cada uno de los centros participantes en el estudio. A la 

vez que se diseñó una página web y de registro en la que el coordinador/a de 

cada uno de los centros participantes pudiera indicar los resultados obtenidos 

en su centro.  
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En total participaron en el estudio 301 IES públicos y privados de las 

distintas Comunidades Autónomas, siendo encuestados/as un total de 23.100 

alumnos/as y 6.175 profesores/as, incluyendo en esta última categoría no sólo 

al profesorado sino también al equipo directivo y al departamento de 

orientación. 

A continuación se presentan algunos de los resultados obtenidos en el 

estudio. Concretamente, se destaca que para el 25,90% del profesorado 

encuestado el bullying era un fenómeno que perturbaba bastante o mucho la 

convivencia escolar, porcentaje que descendía hasta el 20,40% en el caso del 

departamento de orientación y al 13,70% en el del equipo directivo. Según el 

alumnado implicado, los casos de bullying más frecuentes eran: hablar mal de 

alguien (31,95%) e ignorarle (26,30%) -ver Tabla 1.4-. 

 

 

Tabla 1.4 

Porcentaje de casos de bullying según las víctimas y los acosadores/as  

 

 
CASOS DE BULLYING 

(Ocurren entre a veces y muchas veces) 
 

 
VÍCTIMA 

 
ACOSADOR/A 

 
TOTAL 

Ignorar 22,80% 29,80% 26,30% 

Rechazar 14,60% 20,80% 17,70% 

No dejar participar 13,60% 11,80% 12,70% 

Insultar 20,30% 17,30% 18,80% 

Hablar mal de alguien 33,10% 30,80% 31,95% 

Romperle o robarle cosas 14,40% 4,70% 9,55% 

Pegar 7,20% 8,10% 7,65% 

Amenazar para meter miedo 8,10% 6,80% 7,45% 

Obligar a hacer algo con amenazas 3% 3% 3% 

Intimidar con frases o insultos de 
carácter sexual 
 

6,50% 4,40% 5,45% 

Obligar a participar en actos sexuales 
con amenazas 
 

3% 2,70% 2,85% 

 

 

Fuente: Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2010a, p. 49-52) 
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Tabla 1.4 

Porcentaje de casos de bullying según las víctimas y los acosadores/as (continuación) 

 

 
CASOS DE BULLYING 

(Ocurren entre a veces y muchas veces) 
 

 
VÍCTIMA 

 
ACOSADOR/A 

 
TOTAL 

Amenazar con armas. 2,40% 2,60% 2,50% 

Gravar en video y utilizarlo contra 
alguien 
 

3,90% 3,20% 3,55% 

Amenazar con publicar un video 2,50% 2,50% 2,50% 

Mandar mensajes al móvil o Internet, 
para insultar, asustaré 
 

7% 3,5% 5,25% 

Mandar imágenes al móvil o Internet 
para insultar, asustaré 
 

3,20% 2,80% 3% 

 

 

Fuente: Díaz-Aguado, Martínez y Martín (2010a, p. 49-52) 

 

 

Ante estas situaciones problema, las acciones que nunca o sólo a veces 

realizaban los profesores/as eran acordar con el alumnado las normas de 

convivencia (46,40%), hacer debates sobre temas con diversidad de opiniones 

(43,30%), estimular al alumnado para que participase en actividades del centro 

(40,7%), la cooperación entre estudiantes (35,9%) y actividades destinadas a 

que la clase estuviera más unida (34,9%).  

Además, la tendencia de las víctimas a recurrir al profesorado era 

minoritaria, con un 37,90%, por detrás de sus amigos/as (69,40%) y su familia 

(64,30%). Aunque más de la mitad del alumnado encuestado, un 54,90%, 

señaló que bastantes o muchos profesores/as trabajaban con eficacia para que 

no se produjeran casos de bullying, y prácticamente con el mismo porcentaje, 

un 54,20%, aseguró que podían contar con ellos/as en este tipo de situaciones. 

Según el alumnado encuestado las acciones entre bastante y muy eficaces 

ante el bullying eran: que el grupo-clase apoyara a la víctima (67,30%), educar 

en la igualdad y en el respeto (63,60%), el trabajo cooperativo (61,30%) y 

acordar entre todos/as las normas de convivencia del centro (60,50%). 

En lo que se refiere a las normas de convivencia del centro, el alumnado 

indicó que el profesorado las respetaba bastante o mucho (70,70%), que eran 
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justas (62,50%) y que ellos/as trataban de resolver las situaciones problema sin 

pegar ni insultar a nadie (51,70%). El profesorado también destacó que cumplía 

las normas de convivencia del centro (88,30%), que eran justas (87,10%), que 

se escuchaba su opinión para cambiarlas (75,9%), que estaba de acuerdo con 

las sanciones por transgredirlas (71,50%), que el alumnado podía decirle lo que 

pensaba sobre ellas (86%) y que se discutían con estos/as últimos/as los 

problemas de convivencia y disciplina (79,20%). Al comparar los resultados de 

las respuestas dadas por el alumnado y el profesorado es significativo que en 

la afirmación de si el alumnado cumplía o no con las normas de convivencia del 

centro, el 45,30% del profesorado marcara estar entre muy y bastante de 

acuerdo frente al 36,90% del alumnado, siendo este último más crítico con su 

propia conducta. También habían discrepancias en si se escuchaba la opinión 

del alumnado para cambiar las normas del centro, estando el 58,60% del 

profesorado muy y bastante de acuerdo respecto al 28,60% del alumnado. De 

todo ello, los autores del estudio dedujeron la necesidad de mejorar el 

compromiso del alumnado con las normas de convivencia del centro así como 

su protagonismo en la elaboración y aplicación de las mismas.  

Igualmente el estudio recogió información sobre cómo contribuía el centro a 

la construcción de un clima de convivencia de calidad. Para el profesorado, en 

su centro se enseñaba bastante y mucho a cumplir con los deberes de cada 

uno/a (93,70%), posibles alternativas a la violencia (87,30%) y a respetar los 

derechos humanos (86%). Los alumnos/as compartían en parte las respuestas 

dadas por el profesorado, aunque con porcentajes más bajos, para ellos/as en 

su centro se enseñaba bastante y mucho a cumplir con los deberes de cada 

uno/a (81,10%), a respetar los derechos humanos (71,80%) y a entender a las 

personas que pensaban de una manera diferente a ellos/as (62,90%). 

Una vez analizado que se hacía en los centros educativos para mejorar su 

clima de convivencia, se le preguntó a los equipos directivos y a los 

departamentos de orientación sobre las acciones que se debían incrementar o 

añadir a las mencionadas. Asumiendo que era muy o bastante importante la 

formación del profesorado en bullying (según el 73,80% de los equipos 

directivos y el 75,30% de los departamentos de orientación), disponer de 

recursos de intervención (según el 78,60% de los equipos directivos y el 

75,20% de los departamentos de orientación), de un programa de prevención 
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(según el 67,30% de los equipos directivos y el 72,10% de los departamentos 

de orientación), contar con un equipo de mediación (según el 69,40% de los 

equipos directivos y el 77,70% de los departamentos de orientación), crear un 

equipo de alumnos/as a nivel de centro para mejorar la convivencia (según el 

63,60% de los equipos directivos y el 78% de los departamentos de 

orientación) y promover la coordinación de los equipos educativos (según el 

60% de los equipos directivos y el 76,60% de los departamentos de 

orientación). 

 

 

Tabla 1.5 

Resumen de los estudios nacionales sobre el bullying 

 

 

AUTORES/AS 

 

MUESTRA 

 

CONCLUSIONES 

Hernández y Sancho 

(2004) 

144 publicaciones en prensa 

del 07/09/1999 al 20/10/2001 

y las opiniones de 31 

profesores/as (26 de 

secundaria) de Valencia, 

Madrid, Andalucía, Navarra, 

Cataluña y Aragón. 

La mayoría de las publicaciones en prensa eran sobre violencia 

e indisciplina (60,42%) y estrés y malestar del profesorado 

(11,81%).  

El profesorado reconoció que la prensa magnifica y exagera los 

hechos generando malestar en los centros educativos. 

Rey y Marchesi (2005) 1.296 profesores/as de 

infantil, primaria y secundaria. 

Casos de bullying más frecuentes: el verbal (41,50% 

profesorado de secundaria) y el aislamiento social (39,30% 

profesorado de secundaria). 

Serrano e Iborra 

(2005) 

800 alumnos/as de 12-16 

años. 

Implicados/as: testigos (75%), víctimas de violencia escolar 

(14,50%), víctimas de bullying (2,50%) y acosadores/as 

(7,60%).  

Casos de bullying más frecuentes: el emocional (84,30% 

testigos, 82,80% víctimas de violencia escolar, 90% víctimas 

de bullying y 78,70% acosadores/as) y el físico (76,50% 

testigos, 50,90% víctimas de violencia escolar, 70% víctimas 

de bullying y 59% acosadores/as).  

Intervención y formación docente: el profesorado intervenía 

ante este tipo de situaciones (46,60% víctimas de violencia 

escolar, 25% víctimas de bullying y 55,70% acosadores/as). 

Piñuel y Oñate (2006) 24.990 alumnos/as de 

primaria, ESO y bachillerato. 

Implicados/as: alumnos/as que habían agredido alguna vez a 

algún compañero/a (39,40%) y de forma frecuente o 

sistemática (3%); víctimas desde siempre (25%), desde que 

comenzó el curso (28%), desde hace unos meses (25%) y 

desde hace unos días (22%). 

Casos de bullying más frecuentes: el bloqueo (29,30%) y el 

hostigamiento (20,90%).  

Intervención y formación docente: 9,60% víctimas fueron 

defendidas por un profesor/a. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.5 

Resumen de los estudios nacionales sobre el bullying (continuación) 

 

 

AUTORES/AS 

 

MUESTRA 

 

CONCLUSIONES 

Del Barrio et al. (2007) 3.000 alumnos/as de ESO y 

300 jefes/as de estudios. 

Casos de bullying más frecuentes: según los implicados/as 

eran hablar mal de alguien (33,33%), ignorarle (33,33%) e 

insultarle (29,50%); según el profesorado, en el centro eran 

ignorar (75,70%) y amenazar para meter miedo (71,30%); y en 

el aula, hablar mal de alguien (66%), esconder cosas (64,30%) 

e  ignorar (64%) 

Intervención y formación docente: según las víctimas, 

intervenían contando el caso de bullying (31,30%) o castigando 

a los acosadores/as (29,80%). 

Díaz-Aguado, Martínez 

y Martín (2010a) 

23.100 alumnos/as de ESO y 

6.175 profesores/as. 

Casos de bullying más frecuentes: según los implicados/as 

eran hablar mal de alguien (31,95%) e ignorarle (26,30%).  

Intervención docente: un 54,20% del alumnado aseguró que 

podían contar con el profesorado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3. Estudios realizados en la Comunidad Valenciana 

 

En relación a los estudios realizados en la Comunidad Valenciana en torno 

al bullying destacar cinco de ellos, por ser actuales y aportar datos relevantes 

sobre la incidencia de los casos de bullying en la etapa de ESO, así como 

sobre las acciones de prevención e intervención seguidas ante este tipo se 

situaciones problema. Estos estudios son: Los conflictos en las aulas de ESO: 

un estudio sobre la situación en la Comunidad Valenciana (García y Martínez, 

2001); el Estudio sobre intimidación y maltrato entre iguales en quince centros 

educativos de la provincia de Alicante (Caruana, 2005); el Informe 

extraordinario del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana: un estudio 

epidemiológico del acoso escolar en Centros de Educación Primaria y 

Secundaria de la Comunidad Valenciana (Marchesi, Pérez, Pérez y Marín, 

2007); el Estudio sobre roles implicados en el acoso escolar: comprensión de la 

mente, maquiavelismo y evitación de responsabilidad (Górriz, 2009) y el 

Informe de la situación del/la menor en la Comunitad Valenciana: víctima e 

infractor/a (Iborra, Rodríguez, Serrano y Martínez, 2011). 
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Los conflictos en las aulas de ESO: un estudio sobre la situación en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Este estudio fue elaborado en 2001 por la Federaci· dôEnsenyament de 

CCOO de la Comunidad junto con la Universidad de Valencia, coordinado por 

Rafaela García López y Ramón Martínez Céspedes. El objetivo de este estudio 

era conocer las situaciones problema que se producían entre el alumnado de 

3º de ESO desde la perspectiva de los equipos directivos, del profesorado, de 

los orientadores/as, de los profesores/as-tutores/as y del propio alumnado        

ïver Tabla 1.8-.  

La muestra estaba compuesta por 36 directores/as, 447 profesores/as,     

62 profesores/as-tutores/as de distintos grupos-clase, 36 orientadores/as y 

3.238 alumnos/as de 3º de ESO, pertenecientes a 36 IES públicos de la 

Comunidad Valenciana, seleccionados de forma aleatoria.  

Como instrumentos de recogida de información se emplearon 

cuestionarios, y entre los resultados más relevantes obtenidos en este estudio 

resaltar los siguientes: un 80,50% del alumnado encuestado señaló ir a gusto al 

IES, manifestando únicamente un 10% vivir situaciones conflictivas y tener 

problemas para relacionarse con sus compañeros/as y tan sólo un 5% 

reconoció transgredir las normas de convivencia. En lo referente al clima de las 

clases, un 51% del alumnado consideró que era agradable, aunque para uno/a 

de cada cuatro no lo era (25%). Además, lejos de exigir más autoridad en el 

aula, opinaban que el profesorado debía ser más comprensivo y menos 

autoritario. 

Según los directores/as encuestados/as las situaciones problema que más 

se daban en sus IES estaban relacionadas con insultos entre el alumnado 

(82,90%). Coincidiendo con ellos/as los profesores/as-tutores/as de los grupos-

clase, que indicaban que los casos de bullying más frecuentes eran los de tipo 

verbal (71,70%), causados principalmente por la falta de interés del alumnado 

hacia las actividades académicas (59,60%).  

Otro dato de interés era que el 39,50% del profesorado afirmó estar 

desmotivado y el 7% desear cambiar de trabajo.  
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Estudio sobre intimidación y maltrato entre iguales en quince centros 

educativos de la provincia de Alicante. 

 

Caruana (2005) coordinó este estudio, con él pretendía: conocer los 

comportamientos de intimidación y maltrato del alumnado de 2º ciclo de ESO 

de Alicante, las propuestas de mejora sugeridas por estos/as y la opinión del 

profesorado sobre el tema ïver Tabla 1.8-. 

En el estudio participaron un total de 2.480 alumnos/as con edades 

comprendidas entre los 13 y los 17 años, escolarizados/as el 56,61% en 3º de 

ESO y el 43,39% en 4º de ESO en 15 centros de Alicante, tanto públicos como 

privados-concertados. Además de 107 profesores/as entre 24 y 60 años.  

Utilizándose un cuestionario para el alumnado y otro para el profesorado.  

El cuestionario para el alumnado estaba dividido en dos partes: la A y la B. La 

primera de ellas, la A, era una adaptación del ñCuestionario CEVEOò (Díaz-

Aguado, 2004) en la que se les preguntaba la frecuencia con la que en los dos 

últimos meses se habían producido una serie de situaciones problema en su 

centro, teniendo que matizar si dichas situaciones las habían sufrido, 

presenciado y/o realizado. Por otro lado, la parte B del cuestionario para el 

alumnado era una adaptación del ñCuestionario PRECONCIMEIò (Avilés, 

2002b), constaba de cuatro preguntas de alternativas más una pregunta abierta 

en la que el alumnado debía hacer propuestas para mejorar el clima de 

convivencia del centro. Respecto al cuestionario para el profesorado, señalar 

que era una adaptación del ñCuestionario PRECONCIMEIò (Avilés, 2002b), 

compuesto por 11 ítems. 

Referente a los resultados obtenidos en el estudio, comentar que de 

acuerdo con las respuestas dadas por el alumnado alicantino encuestado los 

casos de bullying más frecuentes eran los insultos (92,90%), hablar mal de 

alguien (91,50%) y poner motes para ofender o ridiculizar (87,80%). Además, la 

mayoría del alumnado reconocía haber sido testigo de este tipo se situaciones, 

seguido del alumnado que afirmaba haberlas ejercido, asegurando un 

porcentaje menor haberlas padecido ïver Tabla 1.6-. 
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Tabla 1.6 

Porcentaje de casos de bullying según las víctimas, los acosadores/as y los testigos  

 

 

CASOS DE BULLYING 
(Ocurren a veces, a menudo y siempre) 

 

 

VICTÍMA 
 

ACOSADOR/A 
 

TESTIGOS 
 

TOTAL 

Ignorar a alguien 19,90% 36,50% 71,30% 85,40% 

Rechazar a alguien 10,60% 18,80% 74,40% 75,70% 

Impedir participar a alguien 9,80% 13,20% 66,40% 61,40% 

Insultar a alguien 36,90% 52,70% 73,80% 92,90% 

Poner motes que ofenden o ridiculizan 27% 39,70% 74,40% 87,80% 

Hablar mal de alguien 24,90% 48,90% 73,90% 91,50% 

Esconder cosas a alguien 20,80% 25,60% 70,30% 75,90% 

Romper sus cosas 7,50% 10% 60% 44,60% 

Robar sus cosas 15,90% 6,60% 57,10% 57% 

Pegar a alguien 9,60% 16,50% 74,50% 70,60% 

Amenazar a alguien para meterle 
miedo 
 

9,90% 11,80% 66,60% 63,70% 

 

Obligar a alguien a hacer cosas que no 
quiere con amenazas 
 

2,80% 4% 41,70% 30% 

Intimidar o amenazar a alguien con 
frases, insultos o conductas de 
carácter sexual 
 

9,90% 8,10% 50,50% 45,40% 

Amenazar a alguien con un arma 3,30% 4,40% 29,90% 15,50% 

 

Fuente: Caruana (2005, p. 55-58) 

 

 

Continuando con las respuestas dadas por el alumnado, del total de los 

acosadores/as encuestados/as un 71,30% indicaron maltratar a sus 

compañeros/as con la intención de molestarles/as, principalmente en la calle 

(70%) o en el patio (62,30%). Reaccionando el 30% de las víctimas contándole 

su problema a sus compañeros/as, el 20,10% a su familia, el 9,60% a nadie y 

el 6,50% al profesorado. No obstante, un 41,70%, opinaba que era el 

profesorado u otro adulto el que normalmente paraba las situaciones de 

intimidación y maltrato. 

Respecto a las posibles acciones propuestas por el alumnado para mejorar 

la convivencia escolar, resaltar: aumentar la intervención e implicación del 
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profesorado en este tipo de situaciones -incrementando la vigilancia en los 

lugares de riesgo y preocupándose más por el alumnado, entre otras acciones- 

(15,48%), además de expulsar, separar o aislar al alumnado conflictivo del 

resto de sus compañeros/as (13,22%). 

En relación a las respuestas ofrecidas por el profesorado encuestado, 

destacar que únicamente el 14% indicara que las agresiones eran un peligro en 

su centro educativo, contrastando con los datos aportados por el alumnado. No 

obstante, el 96,30% del profesorado encuestado consideraba que para eliminar 

estos problemas era necesario que todo el profesorado del centro tomara 

conciencia de la gravedad de los mismos y se decidiera a actuar. El 78,50% 

afirmaba que su intervención en este tipo de casos formaba parte de sus 

funciones como docente y el 93,50% aseguró que controlaba y solucionaba los 

conflictos y agresiones que se producían en su clase. Dato, este último, que  

chocaba con que el 46,80% afirmara sentirse indefenso ante estos casos. 

Por último, en relación a la implicación de las familias, el 94,40% del 

profesorado encuestado apuntaba que debían participar en la solución de los 

problemas de convivencia del alumnado, aunque para el 43,90% su 

intervención a menudo empeoraba la situación. 

 

Informe extraordinario del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana: un estudio epidemiológico del acoso escolar en Centros de 

Educación Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana. 

 

Es un estudio elaborado por Marchesi, Pérez, Pérez y Marín (2007) con el 

objetivo de conocer y contrastar la opinión de los distintos miembros de la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado, directores/as y familias) sobre el 

clima de convivencia en los centros y los casos de bullying, además de 

identificar los factores que promueven la aparición de estos problemas y el 

desarrollo de conductas de pasividad y permisividad ante ellos10 -ver Tabla 1.8-. 

El estudio se realizó en 2006 y en él participaron un total de 6.065 

alumnos/as (2.822 de 5º y 6º de primaria y 3.234 de ESO), 1.689 profesores/as 

                                                 
10

 Este estudio se asemeja mucho a otros tres, realizados en Cataluña, Madrid y el País Vasco 
(Síndic de Greuges de Catalunya, 2006; Marchesi, Martín, Pérez y Díaz, 2006; Martín, Lamarca, 2006), 
siendo comentados en el anexo 1.4. 
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(1.089 de primaria y 600 de ESO), 111 directores/as (74 de Centros de Infantil 

y Primaria ïCEIP- y 37 de Institutos de Educación Secundaria ïIES-) y 4.417 

familias (2.200 de alumnos/as de primaria y 2.217 de alumnos/as de ESO), 

pertenecientes a 79 CEIPs y 39 IES públicos y privados de Castellón, Valencia 

y Alicante. 

En este estudio se optó por una metodología  cuantitativa  complementada 

por otra cualitativa. En la parte cuantitativa se pasaron cuatro cuestionarios, 

uno para cada una de las audiencias encuestadas (alumnado, familias, 

profesorado y directores/as), y para la cualitativa se seleccionaron cuatro IES y 

dos CEIPs, la mitad públicos y la otra mitad privados concertados, 

organizándose varios grupos de discusión en cada uno de ellos (de 

alumnos/as, profesores/as y madres y padres del Consejo Escolar). 

Centrándonos en los resultados aportados en el estudio, resaltar que para 

el 83,30% del profesorado el bullying era un problema muy o algo importante 

para la convivencia del centro, tan sólo por detrás de las acciones del 

alumnado que les impedían dar la clase (88,50%). Además, señalaban que 

estos eran producidos porque los alumnos/as hacían lo que querían en casa 

(63,70%) y porque no respetaban la autoridad del profesorado (26,30%). Las 

familias coincidieron en parte con el profesorado, indicando que los casos de 

bullying estaban causados porque los alumnos/as de hoy en día no respetaban 

la autoridad (54,80%), porque eran muy conflictivos/as (31,53%) y porque 

había familias demasiado permisivas con sus hijos/as (40,70%). Atribuyendo el 

alumnado de ESO la aparición de casos de bullying principalmente a que el 

profesorado eludía sus responsabilidades. 

Los casos de bullying más frecuentes eran: insultar (según el 41,75% de 

las víctimas de ESO, el 40,80% de los acosadores/as de ESO, el 92,15% de 

los testigos de ESO, el 76% del profesorado y el 9,40% de las familias), poner 

motes (según el 38,95% de las víctimas de ESO, el 37,05% de los 

acosadores/as de ESO, el 91,50% de los testigos de ESO, el 67,30% del 

profesorado y el 9,60% de las familias) y hablar mal de alguien (según el 

48,75% de las víctimas de ESO, el 45,35% de los acosadores/as de ESO, el 

91,50% de los testigos de ESO, el 73,90% del profesorado y el 5,40% de las 

familias). Además, para el 39,75% de los acosadores/as de ESO eran también 
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frecuentes los casos en los que se ignoraba a algún compañero/a                       

-ver Tabla 1.7-. 

 

 

Tabla 1.7 

Porcentaje de casos de bullying según el alumnado, el profesorado y las familias  

 

 

CASOS DE BULLYING 
(Ocurrencia total,  

de muy pocas veces  
a siempre) 

 

ALUMNADO DE ESO 
 

PROFESORADO 
 

FAMILIA 
VÍCTIMA 

 

VÍCTIMA 
 

ACOSADOR/A 
 

TESTIGO 

Ignorar 23,65% 39,75% 85,70% 64,10% 4,10% 

No dejar participar 16,95% 18,85% 72,75% 64% 2,90% 

Insultar 41,75% 40,80% 92,15% 76% 9,40% 

Poner motes 38,95% 37,05% 91,50% 67,30% 9,60% 

Hablar mal de alguien 48,75% 45,35% 91,50% 73,90% 5,40% 

Esconderle cosas 26,55% 16,50% 76,05% 59,10% 2,60% 

Romperle cosas 9,05% 4,70% 51,20% 38,80% 1,20% 

Robarle cosas 17,20% 5% 58,45% 33,80% 3,90% 

Pegar 11,80% 12,30% 70,20% 50,90% 3,30% 

Amenazar para meter 
miedo 
 

12,75% 10,90% 70,05% 49,30% 3,10% 

Obligar a hacer algo 2,75% 2,40% 24,35% 14,20% 0,50% 

Amenazar con armas 2,30% 1,85% 13,85% 4,60% 0,20% 

Acoso sexual verbal 8,60% 5,80% 32,35% 9,20% 0,30% 

Acoso sexual físico 5,70% 2,80% 23% 8,30% 0,20% 

 

Fuente: Martín, Pérez, Marchesi y Pérez (2007, p. 84-88) 

 

 

Según las víctimas de ESO, su acosador/a era principalmente de su misma 

clase, actuaba sobre todo en los lugares en los que no se realizaban 

actividades lectivas y por tanto estaban menos vigilados, como los aseos, los 

pasillos, el comedor, la salida del centro y el aula cuando no estaba el 

profesor/a, coincidiendo con la opinión del profesorado.  

Las víctimas recurrían principalmente a sus amigos/as para contarles su 

problema y eran ellos/as quienes principalmente les/las ayudaban, además 
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preferían no contárselo a nadie que acudir al profesorado, situando su 

intervención por detrás no sólo de los amigos/as sino también de las familias. 

Por otro lado, se le preguntó al profesorado y a los directores/as sobre las 

acciones de prevención e intervención ante los casos de bullying. El 77,50% 

del profesorado señaló que algunas veces, muchas veces o siempre se 

enteraba cuando ocurría un caso de bullying, adoptando un tipo u otro de 

acciones dependiendo del caso de bullying. Así, ante situaciones como ignorar, 

no dejar participar, hablar mal, poner motes e insultar intervenía sobre todo 

hablando con el alumnado implicado, aunque en uno de cada cuatro casos de  

insultos optaba también por hacer una amonestación o poner un parte. Cuando 

el caso de bullying era esconder, robar o romper cosas y amenazar para meter 

miedo, el profesorado hablaba con el alumnado implicado o utilizaba las 

amonestaciones y los partes. La expulsión de clase y la propuesta al director/a 

para su expulsión del centro únicamente alcanzaron cierta importancia ante los 

casos de pegar y de obligar a hacer cosas con amenazas, y la expulsión del 

centro llegó a ser señalada por la mitad del profesorado encuestado en el caso 

del acoso sexual físico y de las amenazas con armas.  

Pero el profesorado consideraba que, en general, la mejor acción para 

prevenir e intervenir en casos de bullying era que todos los centros contaran 

con un programa de mejora de la convivencia (93,70%), aunque sólo el 50,20% 

indicó participar en uno. Un porcentaje también muy alto del profesorado, un 

82,5%, afirmó que en las tutorías se trataban temas relacionados con la 

convivencia y el conocimiento mutuo, a pesar de que solamente el 36,90% 

había participado en actividades de sensibilización sobre las características 

personales del alumnado.  

Además, los directores/as añadieron que los casos de bullying sucedidos el 

curso anterior a la realización de este estudio (2004-2005) se habían resuelto 

por medio de una sanción del profesorado (46,6%) o de ellos/as mismos/as 

(23,80%). Las expulsiones por una semana fueron elegidas con un porcentaje 

del 22,60%, los cambios de centro con un 17,10%, las denuncias a la policía se 

habían tramitado en el 14,30% de los casos, aunque las que habían llegado al 

juzgado se limitaban al 5,70%, y no se había producido ninguna expulsión 

durante ese año académico. No obstante, de acuerdo con los directores/as los 
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centros contaban con Planes de Acogida para los nuevos/as alumnos/as 

(64,80%) y se reorganizaban los grupos-clase si se observaban problemas en 

las relaciones entre el alumnado que enturbiaran la convivencia (57,30%), lo 

que les ayudaba a prevenir la aparición de casos de bullying.  

Para el 47,70% de las familias, el centro había respondido de forma 

bastante o muy adecuada ante los casos de bullying, resolviéndolos de forma 

justa según el 84,50% del profesorado y el 61,70% de las familias. Opiniones 

que contrastaban con la opción de actuar por vía judicial, siendo elegida por el 

70,30% de las familias, el 52,40% del profesorado y el 37,10% de los 

directores/as. 

El profesorado y las familias también opinaron sobre el papel de la 

Administración educativa en la promoción de un buen clima de convivencia 

escolar, mostrándose muy críticos/as. Sólo el 19,10% del profesorado y el 

42,40% de las familias señalaron que la Administración educativa se 

preocupaba de los problemas de convivencia en los centros, y este porcentaje 

se reducía al 4,30% en el caso del profesorado y al 21,30% en el de las 

familias cuando se les preguntaba si la política de la Administración educativa 

era eficaz para mejorar la convivencia. Y en relación a las Comisiones de 

Convivencia del Consejo Escolar, para el 68,90% del profesorado eran un 

órgano puramente sancionador. 

Por lo que respecta al cyberbullying, el 98,20% del alumnado y el 99,30% 

de las familias afirmaron que nunca se había dado ningún caso o que estos 

habían sido muy pocos, sin embargo, un 17,90% del profesorado indicó que 

habían aparecido algunos y muchos casos de cyberbullying. 

En el estudio también se realizaron grupos de discusión de alumnos/as, de 

profesores/as y de madres y padres del Consejo Escolar. En ellos todos los/las 

participantes señalaron que la convivencia en sus centros era buena, pero 

entendían de manera diferente qué era el bullying, sus causas, consecuencias, 

protagonistas y vías de acción.  

En los grupos de discusión se identificaron algunos elementos que podían 

influir en la aparición de casos de bullying como: el ciclo evolutivo del 

alumnado, destacando la adolescencia como una etapa difícil; el entorno social 

y en especial los medios de comunicación; la estructura de valores de la 

sociedad actual como generadora de agresividad siendo ésta sinónimo de 
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fortaleza y la no agresividad de debilidad; el estar la agresividad latente en la 

sociedad, no poniéndose mecanismos de control y transmitiéndose de manera 

indirecta a sus ciudadanos/as; así como el pertenecer a familias fuertemente 

desestructuradas o que dedicaban poco tiempo a sus hijos/as. 

Por otro lado, sobre cuáles eran los casos de bullying más frecuentes, del 

discurso del alumnado y de sus familias se desprendía que eran aquellos 

relacionados con los insultos, seguidos del chantaje y los bulos, haciendo 

también referencia a pegar o molestar.  

Una vez identificados los casos de bullying más frecuentes se les pidió a 

los/las participantes que aportasen posibles acciones de prevención e 

intervención. Las familias destacaron la necesidad de establecer acciones 

disciplinarias que apuntaban al aislamiento de los acosadores/as, mediante 

cambios de grupo-clase y de centro, junto a la iniciación de expedientes 

disciplinarios. Además, fueron también las familias las que resaltaron en mayor 

medida la importancia de establecer acciones claras y explícitas ante estos 

casos y de crear servicios de atención especializada en los centros dirigidos a 

las víctimas.  

El profesorado, por su parte, resaltó la importancia de implicar a las familias 

en la resolución de los casos de bullying, el uso de las tutorías para trabajar la 

convivencia y el bullying y la necesidad de introducir cambios en el sistema 

educativo, concediendo más autonomía a los centros a la hora de actuar ante 

los casos de bullying y reforzando valores como la disciplina y la convivencia. 

 

Estudio sobre roles implicados en el acoso escolar: comprensión de 

la mente, maquiavelismo y evitación de responsabilidad. 

 

Tal y como menciona Górriz (2009) los objetivos de su estudio eran: 

analizar el fenómeno del bullying; describir los roles de los distintos 

implicados/as, destacando el papel del público; examinar sus creencias 

maquiavélicas; además de la evitación de responsabilidades ante el problema                    

-ver Tabla 1.8-. 

En este trabajo se contó con 441 alumnos/as con edades comprendidas 

entre los 13 y los 15 años, encontrándose el 55,60% estudiando 2º de ESO y el 



MARCO TEÓRICO 

 

 75                                Macarena Serrano Sobrino 

44,40% 3º de ESO en dos centros educativos de la ciudad de Castellón. 

Aplicándose de forma colectiva varios instrumentos de recogida de información: 

ñEscala de roles participantes en la victimización escolarñ (Salmivalli, 

Kaulainen, Lagerspetz, Bjorkqvist & Österman, 1996; adaptada por Sutton & 

Smith, 1999); ñCuestionario sociométrico de nominaciones sociométricas 

directasò (Arrugas, 1983); ñTarea de los ojosò (Barón-Cohen, Wheelwright, Hill, 

Raste & Plumb, 2001); ñCuestionario de conciencia emocional, EAQò (Rieffe, 

Terwogt, Petrides, Cowan, Miers & Tolland, 2007); "Escala de evitación de 

responsabilidad, PARSò (Powell, Rosen & Huff, 1997);  y ñEscala de creencias 

maquiavélicas Kiddle Machò (Christie & Gels, 1970). 

De los resultados obtenidos, indicar que un 39,20% reconoció haber 

acosado/a a algún compañero/a, ya fuera directamente como acosador/a o 

indirectamente como seguidor/a de éste/a, un 31,70% afirmó defender a la 

víctima, un 20,40% ser público de este tipo de situaciones problema y un 

3,60% de la muestra confirmó ser víctima de bullying. Respecto al estatus 

social, un 77% de los acosadores/as, un 64% de los seguidores/as, un 50% de 

las víctimas, un 72% del alumnado que defendía a la víctima y un 75% del 

público, tenían un estatus medio.  

 

Informe sobre la situación del/la menor en la Comunitad Valenciana: 

víctima e infractor/a. 

 

Este informe fue elaborado por Iborra, Rodríguez, Serrano y Martínez en 

2011, con el objetivo de examinar los casos de agresividad ejercida sobre 

menores o practicada por estos/as en el ámbito familiar, escolar y social dentro 

de la Comunidad Valenciana ïver Tabla 1.8-. 

 La muestra estaba formada por 1.506 menores de 14 a 17 años, a los/las 

que se les abrió en 2008 un expediente en justicia por haber cometido uno o 

más delitos. 

En todos los casos analizados los/las menores tenían un historial de 

maltrato, sobre todo familiar. Proponiéndose en este informe paliar las secuelas 

producidas por pertenecer a familias y/o entornos sociales agresivos a través 

del sistema educativo, dotando al alumnado de estrategias que les ayudasen a 



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BULLYING: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
76                                Macarena Serrano Sobrino 

sobreponerse de las situaciones negativas y tratando de que establecieran 

vínculos fuertes y positivos con otras personas. 

 

 

Tabla 1.8 

Resumen de los estudios realizados en la Comunidad Valenciana sobre el bullying 

 

 

AUTORES/AS 

 

MUESTRA 

 

CONCLUSIONES 

García y Martínez 

(2001) 

36 directores/as, 447 

profesores/as, 62 

profesores/as-tutores/as, 36 

orientadores/as y 3.238 

alumnos/as de 36 IES de la 

Comunidad Valenciana. 

Implicados/as: un 10% del alumnado señaló vivir situaciones 

conflictivas y tener problemas para relacionarse con sus 

compañeros/as y tan sólo un 5% reconoció transgredir las 

normas de convivencia. 

Casos de bullying más frecuentes: verbal, insultos (82,90% 

directores/as y 71,70% profesores/as-tutores/as). 

Caruana (Coord. 

2005) 

2.480 alumnos/as de 2º ciclo 

de ESO y 107 profesores/as 

de 15 centros educativos de 

Alicante. 

Casos de bullying más frecuentes: insultos (73,80% testigos, 

36,90% víctimas y 52,70% acosadores/as), hablar mal de 

alguien (73,90% testigos, 24,90% víctimas y 48,90% 

acosadores/as), poner motes para ofender o ridiculizar a 

alguien y rechazarlo/a (74,40% testigos respectivamente). 

Intervención y formación docente: el 41,70% de las víctimas 

opinaba que el profesorado paraba estas situaciones. El 

93,50% del profesorado intervenía ante los conflictos que se 

producían en su clase y el 46,80% se sentía indefenso ante 

estos casos. 

Marchesi, Pérez, 

Pérez y Martín (2007) 

6.065 alumnos/as (3.234 de 

ESO) 1.689 profesores/as 

(600 de ESO), 111 

directores/as (37 de IES) y 

4.417 familias (2.217 de 

alumnos/as de ESO) de la 

Comunidad Valenciana. 

Casos de bullying más frecuentes: insultar (92,15% testigos 

ESO, 41,75% víctimas ESO, 40,80% acosadores/as ESO, 76% 

profesorado y 9,40% familias), poner motes (91,50% testigos 

ESO, 38,95% víctimas ESO, 37,05% acosadores/as ESO, 

67,30% profesorado y 9,60% familias) y hablar mal de alguien 

(91,50% testigos ESO, 48,75% víctimas ESO, 45,35% 

acosadores/as ESO, 73,90% profesorado y 5,40% familias). 

Intervención y formación docente: para el 93,70% del 

profesorado la mejor acción para prevenir e intervenir era un 

programa específico de mejora de la convivencia. No obstante, 

según los directores/as las acciones más  empleadas eran 

sanciones aplicadas por el profesorado (46,6%) y por ellos/as 

mismos/as (23,80%). 

Górriz (2009) 441 alumnos/as de 2º y 3º de 

ESO de 2 centros educativos 

de Castellón. 

Implicados/as: acosadores/as (39,20%), defensores/as de la 

víctima (31,70%),  publico (20,40%) y víctimas (3,60%). 

 

 

Iborra, Rodríguez, 

Serrano y Martínez 

(2011) 

1.506 menores de 14-17 años, 

a los que justicia abrió en 

2008 un expediente por 

delitos. 

Todos/as tenían un historial de maltrato, sobre todo familiar. El 

sistema educativo ha de trabajar para conseguir que los/las 

menores superen las situaciones negativas vividas y alcancen 

un correcto desarrollo personal y social. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Tipos de bullying 

 

Cada trabajo realizado sobre el bullying se refiere a distintos tipos de este 

fenómeno utilizando términos diferentes, pero pensamos que la clasificación 

que realiza el estudio del Defensor del Pueblo (Del Barrio et al., 2007) es 

clarificadora y completa, además de coincidir con la tipología de la mayoría de 

las investigaciones. De este modo, y siguiendo este estudio, vamos a comentar 

en nuestro trabajo los siguientes tipos de bullying: físico, verbal, social, 

amenazas y chantaje y abuso sexual. A los que se añade el bullying 

psicológico, considerado también por otros autores como Armas y Armas 

(2005), Luján (2005), Olweus (1983) y Ortega (1997, 2001). 

 

3.1. Bullying físico 

 

Es el tipo de bullying más violento y el que más terror suele ocasionar, ya 

que al ser sus consecuencias muy visibles genera un gran impacto que hace 

saltar todas las alarmas. Este puede dividirse en dos subtipos: 

- Bullying físico directo: son acciones bruscas como golpes, empujones, 

palizas, patadas, cachetes (collejas), lesiones con diferentes objetos, 

bofetadas y/o palizas. 

- Bullying  físico indirecto: son acciones más discretas hacia la víctima, 

como esconderle, robarle y/o romperle el material escolar, la ropa u 

otros objetos personales. 

 

3.2. Bullying verbal 

 

Suele ser el más frecuente entre los/las adolescentes, pues en esta etapa 

de la vida con la adopción de la ñjerga juvenilò se incorporan muchas palabras 

que los chicos/as utilizan de forma habitual para ridiculizar o mofarse de otras 

personas. Dentro de este tipo de bullying se pueden distinguir dos subtipos: 

- Bullying verbal directo: consiste en insultar a alguien, ponerle motes, 

realizar comentarios despectivos delante de él/ella, despreciarle/a, 

desafiarle/a y provocarle/a. 
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- Bullying verbal indirecto: relacionado con hablar mal de una persona 

por detrás, sembrar falsos rumores o lanzar bulos sobre ella. 

  

3.3. Bullying social 

 

Relativo al aislamiento, la exclusión y/o la marginación social de una 

persona, a la que poco a poco se la va alejando del resto de sujetos hasta que 

se la deja sin ningún apoyo externo. Las víctimas de este tipo de bullying no 

suelen tener amigos/as. Aquí, se distinguen dos subtipos: 

- Bullying social directo: referente a echar a un compañero/a del grupo 

de amigos/as, no dejarle/a participar en juegos o actividades grupales, 

coaccionar a amigos/as de la víctima para que no interactúen con ella 

y/o humillarla públicamente. 

- Bullying social indirecto: donde se incluyen conductas como ignorar y/o 

no dirigirle la palabra a una persona. 

 

3.4. Amenazas y chantaje 

 

Son intimidaciones y coacciones ya sean verbales o mediante la ayuda de 

armas para conseguir que la víctima acceda a cumplir los deseos del 

acosador/a por miedo a que éste/a cumpla sus designios. 

 

3.5. Acoso sexual 

 

El acoso sexual es importante en la etapa de la adolescencia porque es 

cuando comienza el interés por el sexo opuesto, y el exceso de hormonas y la 

falta de información puede llevar a situaciones problemáticas. Concretamente 

en este tipo de bullying pueden identificarse dos subtipos: 

- Acoso sexual verbal: es cuando el acosador/a dirige palabras o 

insinuaciones de acciones obscenas hacía su víctima.  

- Acoso sexual físico: se da cuando se produce un abuso por parte del 

acosador/a sobre su víctima en el que existe contacto corporal y/o 

tocamientos.  
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3.6. Bullying psicológico 

 

Son todas aquellas actuaciones que contribuyen a mermar la autoestima 

de la víctima, lo que aumenta su inseguridad, temor e incluso su sentimiento de 

culpabilidad ante la situación problema. En el estudio del Defensor del Pueblo 

del 2007 no se cita expresamente, pero sí se refleja como una consecuencia 

relevante que traen implícita los otros tipos de bullying. 
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4. Protagonistas de los casos de bullying 

 

Profesionales de distintos campos (Armas y Armas, 2005; Castells, 2007; 

D²az Aguado, 2006; Luj§n, 2005; Harris y Petrie, 2006; Olweus, 1998; Pearce, 

2008; Rodr²guez, 2004) distinguen tres protagonistas en los casos de bullying: 

acosador/a, v²ctima y testigos. Protagonistas de los que pasamos a describir 

algunas de las caracter²sticas distintivas.  

 

4.1. Acosador/a 

 

El acosador/a es la persona que hostiga a la víctima. Atendiendo a los 

rasgos personales que determinan su actuación, se puede hablar de (Lujan, 

2005): 

- Acosador/a activo/a: se relaciona directamente con la víctima, es decir, 

la ataca personalmente. 

- Acosador/a pasivo/a: actúa desde la sombra, dirigiendo o induciendo a 

otros/as a que acosen a la víctima. En muchas ocasiones, los 

acosadores/as cuentan con iguales que les apoyan y les/las siguen en 

sus acciones, normalmente suelen ser personas que han tenido poco 

protagonismo en el sistema educativo y ven esta conducta como una 

oportunidad para llamar la atención. 

 

Por otro lado, Pearce (2008) distingue entre: 

- Acosador/a agresivo/a: se caracteriza por ser agresivo/a, impulsivo/a, 

dominante, fuerte física y emocionalmente, tener una elevada 

autoestima, no ser ansioso/a, ni empático/a y contar con el apoyo de 

iguales.  

- Acosador/a pasivo/a: a menudo los acosadores/as buscan el apoyo de 

un número reducido de iguales y estos/as acceden a ayudarle/a para 

no convertirse ellos/as en las víctimas y para ser aceptados/as por el 

grupo, entre otras razones. Estos acosadores/as son fáciles de dominar 

y empáticos/as con las víctimas, sintiéndose culpables del daño que les 

han producido al acosarlas. 
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- Acosador/a ansioso/a: está más perturbado/a emocionalmente que los 

otros dos tipos de acosadores/as (agresivos/as y pasivos/as), 

compartiendo muchas características con la víctima como la ansiedad, 

la inseguridad, la inestabilidad emocional y la agresividad. Sus víctimas 

suelen ser otros/as acosadores/as incluso más fuertes que él/ella.  

 

4.2. Víctima 

  

La víctima es la persona que sufre bullying por parte de un acosador/a. 

Dependiendo de cuál sea su modo de reaccionar podemos diferenciar entre 

(Castells, 2007; Díaz-Aguado, 2006; Luján, 2005): 

- Víctima activa o provocadora: es aquella que se enfrenta y desafía a 

sus acosadores/as aunque sabe que va a perder, porque se encuentra 

en una posición de desventaja. En ocasiones esta actitud puede 

empeorar la situación problema, porque el acosador/a puede mostrar 

más fácilmente su poder sobre ella reincidiendo sistemáticamente en 

sus ataques. Estas víctimas tienden a ser impulsivas, agresivas, 

irritantes, rápidas en sus respuestas y con problemas para relacionarse 

con las demás personas. 

- Víctima pasiva o típica: esta se somete a la voluntad del acosador/a, 

quien la tiene atemorizada y amedrentada. Son personas sumisas, 

ansiosas, inseguras, tímidas, introvertidas, apagadas, lentas en sus 

respuestas y calladas. 

 

4.3. Testigos 

 

Los testigos son los espectadores/as externos/as del caso de bullying. El 

rol que juegan es muy importante, pues su conducta puede contribuir a poner 

fin al problema o a eternizarlo y agravarlo. Castells (2007) distingue entre: 

- Testigos activos: estos alumnos/as intervienen en la situación problema 

adoptando diferentes posturas. Por un lado, pueden ser neutrales, 

actuando sin beneficiar ni perjudicar a nadie; por otro lado, pueden 

apoyar a la víctima e intentar defenderla enfrentándose directamente al 
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acosador/a o por medio de una persona adulta y por último, pueden 

posicionarse de parte del acosador/a, motivándole, aplaudiendo sus 

abusos o actuando como sus matones/as. Esta última postura la 

adquieren aquellos alumnos/as que son débiles, inmaduros/as, que se 

dejan llevar, o que tienen miedo de convertirse en víctimas, pero con el 

tiempo llegan a hacerlo por placer pudiendo convertirse ellos/as en 

acosadores/as. 

- Testigos pasivos: no intervienen y suelen sentir emociones 

contrapuestas, tanto de culpabilidad por no ayudar a la víctima como 

de temor por lo que les pueda ocurrir si la apoyan. Con el tiempo 

comienzan a desensibilizarse y pierden la empatía con la víctima, 

percibiendo las situaciones de bullying como algo normal, sin sentir 

remordimientos por no actuar. 

- Grupo víctimizado: cuando toda la clase está atemorizada por el 

acosador/a. 
 

Para concluir este apartado subrayar que la mayoría de los acosadores/as 

suelen ser agresivos/as (Pearce, 2008) y las víctimas pasivas o típicas 

(Castells, 2007; Díaz-Aguado, 2006; Luján, 2005). Respecto a los testigos, 

Armas y Armas (2005) indican que suelen ser pasivos porque el miedo les hace 

que se inhiban de intervenir. Tan sólo algún testigo aislado se atreve a criticar 

el caso de bullying, pero rara vez intercede por la víctima, es más fácil que 

tienda a posicionarse de parte del acosador/a. No obstante, de acuerdo con los 

datos publicados por el Registro Central de Incidencias del Observatorio para la 

Convivencia Escolar en 2009, el 95% de los testigos está rompiendo la ley del 

silencio. 
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5. Factores que inciden en los casos de bullying 

 

Estamos de acuerdo con Avilés (2002a) en que existen diferentes factores 

que pueden incidir en los casos de bullying, siendo estos personales, 

escolares, familiares y sociales. Factores que se comentan a continuación. 

 

5.1. Factores personales 

 

Tanto los acosadores/as como las víctimas de bullying suelen tener una 

serie de rasgos personales que los/las caracterizan, relacionados con su: 

- Temperamento 

- Conducta 

- Rasgos genéticos 

- Aspecto físico 

- Sexo 

- Edad 

- Grado de socialización 

- Éxito escolar 

 

5.1.1. Temperamento. 

 

Pearce (2008) destaca que el temperamento de una persona influye en su 

comportamiento, por tanto dependiendo de éste una persona tiene más o 

menos probabilidades de comportarse de manera acosadora. Para hacer esta 

afirmación el autor utiliza los resultados obtenidos en algunos estudios como 

los de Graham, Rutter & George (1973) que identificaron un índice de 

adversidad temperamental que permitía predecir que menores tenían más 

posibilidades de convertirse en acosadores/as. Así como los de Thomas & 

Chess (1977) en los que investigaron una serie de características 

temperamentales en niños/as desde el nacimiento hasta su infancia tardía, 

relacionando el tener unos hábitos irregulares e impredecibles de comida y 

sueño, estados de ánimo intensos y de carácter negativo y ser lentos/as para 

adaptarse a situaciones nuevas, con el desarrollo de conductas acosadoras. 
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5.1.2. Conducta. 

 

Olweus (1998), Rodríguez (2004), Serrano (2006), Beane (2006) y Castells 

(2007) en sus diferentes estudios señalan distintos rasgos conductuales 

propios de los acosadores/as y de las víctimas de bullying. Atendiendo a estos 

rasgos se ha desarrollado una lista de conductas usuales a tener en cuenta 

para poder identificar a un acosador/a y a una víctima de bullying                       

ïver Tabla 1.9-. 

 

 

Tabla 1.9 

Conductas más frecuentes realizadas por el acosador/a y por la víctima 

 

 

CONDUCTAS ACOSADOR/A 
 

 

CONDUCTAS VÍCTIMA 

 

- Golpea, empuja, da patadas, lesiona con 

objetos. 
 

 

- Está implicada en numerosas peleas. 

- Esconde, roba o daña las pertenencias de 

otros/as. 

- Habitualmente pierde cosas y presentar un 

deterioro excesivo del material escolar. 
 

- Insulta, pone apodos, se burla y gasta bromas 

desagradables.  
 

- Se queja en repetidas ocasiones de ser objeto 

de insultos, burlas y bromas pesadas. 

- Habla mal por detrás, lanza bulos y rumores 

falsos. 

- Acusa a sus compañeros/as de murmurar a 

su paso o de parar de hablar cuando se 

incorpora al grupo. 
 

- Ignora, no le dirige la palabra y se niega a 

hacer trabajos con algún compañero/a, 

tratando de que el resto del grupo-clase haga 

lo mismo, rechazándolo/a, aislándolo/a y 

dejándolo/a sin apoyos. 
 

- Participa poco o nada en las salidas del 

grupo-clase y en las actividades de equipo. 

- Se integra en pandillas conflictivas. - Pasa muchas horas solo/a. 
 

- Amenaza y se siente amenazado/a ante 

situaciones que no entrañan ningún peligro.  

- Evita encontrarse con determinadas personas 

de su entorno escolar. 
 

- Presume de poseer dinero y objetos, aunque 

se niega a explicar su procedencia o esta es  

sospechosa.  
 

- Demanda dinero continuamente para dárselo 

al acosador/a que la extorsiona. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1.9  

Conductas más frecuentes realizadas por el acosador/a y por la víctima (continuación) 

 

 

CONDUCTAS ACOSADOR/A 
 

 

CONDUCTAS VÍCTIMA 

- Mantiene una actitud negativa hacia el centro 
educativo, rechazando cualquier sistema de 
normas.  

- Manifiesta temor a ir a la escuela, evita hablar 
de centro educativo, se muestra ansiosa la 
noche del último día festivo, escoge itinerarios 
extraños para ir y volver evitando así 
encontrarse en el camino con el acosador/a, 
sale frecuentemente en primer o último lugar 
de la clase y se ha producido un cambio 
repentino en su rendimiento académico, ya 
sea por una pérdida de interés o por un 
inesperado éxito. 

 
 

- Se muestra animado/a cuando se jacta de sus 
acciones disruptivas. Además, quiere que las 
demás personas le presten atención y alaben 
su actuación. 

 

- Está triste y pensativo/a durante el día y gime 
y llora cuando duerme, pudiendo experimentar 
también cambios temperamentales y en su 
personalidad sin causa aparente. 
 
 

- Sólo se siente atraído/a por los juegos 
competitivos y agresivos. 

- Ha dejado de practicar los juegos y 
pasatiempos que antes le gustaban.  
 

- Miente para salir de apuros, sabe ocultar sus 
comportamientos negativos para que los 
adultos no se enteren y evitar así posibles 
represalias. 

- Esquiva o da respuestas poco creíbles a las 
preguntas que le hace su padre, madre y 
profesores/as sobre sus cambios de humor, 
lesiones físicas, deterioro de objetos o actitud 
hacia el centro educativo. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.3. Rasgos genéticos. 

 

Rebollo-Mesa, Polderman y Moya-Albiol (2010) indican que en la última 

década se han producido muchos estudios que buscan una causa genética que 

pueda explicar el comportamiento agresivo. Algunos de estos trabajos se han 

centrado en la comparación de cepas, en las consecuencias de la crianza 

selectiva, en el análisis de genes ubicados en el cromosoma Y o en el MAO-A y 

en genes implicados en la codificación del funcionamiento de los sistemas 

neuroendocrino y de neurotransmisión, como el de Kruesi, Rapaport & 

Hamburger (1992). En él se observó que los genes que codifican los enzimas 

principales del metabolismo de la serotonina en el cerebro y el receptor 5-HT1A, 

formaban parte de un grupo de genes encargado de modular la conducta 
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agresiva. Pero este tema es bastante complejo, ya que si se trata de una 

agresividad persistente y por tanto patológica es más probable que tenga una 

base genética, por el contrario si se trata de un hecho agresivo puntual 

entonces es posible que sea el resultado de la interacción de los genes y el 

ambiente. Existen determinados factores ambientales como el maltrato o la 

respuesta ante el estrés que tienen un efecto importante en la expresión de los 

genes que modulan la conducta agresiva.   

No obstante, todavía no se han identificado claramente los genes 

responsables de este comportamiento, aunque lo cierto es que no existe un 

único gen de la agresividad sino que influyen muchos de ellos.  

 

5.1.4. Aspecto físico. 

 

Tal y como sugiere Olweus (1998) los acosadores/as suelen tener más 

fuerza física que sus víctimas, aunque sean de la misma edad, mostrándose 

eficaces en la práctica de deportes. Por el contrario, las victimas tienden a ser 

personas corporalmente más débiles que el resto de sus iguales. Aunque en la 

mayoría de las ocasiones las víctimas son elegidas aleatoriamente por el 

acosador/a, existen ciertas características físicas de esta que suelen atraerle/a. 

Así, Castells (2007) señala algunos rasgos físicos que suelen compartir las 

víctimas de bullying, como son: tener sobrepeso, llevar gafas, no ajustarse a 

los estereotipos asociados con su sexo, pertenecer a una etnia o raza 

minoritaria en la clase y/o vestir de forma distinta a la de la mayoría de sus 

iguales, es decir, rasgos físicos que las hacen sobresalir del grupo o de lo que 

es compartido por la mayoría. 

Por otro lado, Rodríguez (2004), Serrano (2006) y Castells (2007) 

enumeran algunos factores físicos que pueden ayudar a detectar a una posible 

víctima de bullying. Estos autores destacan que las víctimas suelen presentar 

un abandono de su apariencia física, tener arañazos y heridas en lugares 

corporales raros y con excesiva frecuencia aparecer con la ropa sucia y rota. Si 

se les pregunta se muestran reacias a responder y pueden somatizar sus 

problemas emocionales quejándose en numerosas ocasiones de fuertes 

dolores de cabeza, vómitos y diarreas, sobre todo los días escolares. 
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Sin embargo, Beane (2006) no está del todo de acuerdo, según él cualquier 

cambio repentino es sintomatología de que algo ocurre, ya sea en positivo o en 

negativo, de este modo algunas víctimas de bullying pueden optar por 

aumentar su preocupación por su aspecto físico en vez de reducirla. Del mismo 

modo, también el autor añade algunos rasgos característicos del lenguaje 

corporal de las víctimas pasivas: hombros encorvados, cabeza baja e 

incomodidad ante el contacto visual.  

 

5.1.5. Sexo. 

 

En muchos estudios se ha analizado la correlación de la variable sexo y el 

bullying, llegando a la conclusión de que la mayoría de los acosadores/as y de 

las víctimas son chicos. Afirmación que no debe desligarse del hecho de que 

los chicos suelen relacionarse más con el bullying físico, fácilmente observable, 

y las chicas con conductas disruptivas más encubiertas propias del bullying 

verbal, social o psicológico y por tanto difíciles de detectar (Díaz Aguado, 

Martínez y Martín, 2004; Ortega, 1990, 1992; Pareja, 2002; Pearce, 2008; 

Piñuel y Oñate, 2006a). 

Ante esta situación Pearce (2008) se plantea si la conducta acosadora es 

algo innato del sexo masculino o está determinada por elementos culturales 

asociados a la masculinidad. La mayoría de los estudios realizados hasta el 

momento en torno a la influencia de la variable sexo en el desarrollo de 

conductas acosadoras han llegado a la misma conclusión, dichas conductas 

forman parte de la naturaleza de los varones. Por ejemplo en el estudio de 

Whiting & Edwards (1973) tras analizar a niños/as de seis culturas distintas se 

encontró que las diferencias de sexo en las conductas de intimidación y acoso 

se mantenían en las distintas culturas. Un año más tarde, Maccoby & Jacklin 

(1974) afirmaron que tanto los animales machos como los hombres solían 

comportarse de forma acosadora con más frecuencia que las hembras y las 

mujeres. Después, Shaffer & Johnson (1980) realizaron otro estudio para 

demostrar la influencia del cromosoma masculino ñYò en el desarrollo de 

conductas acosadoras llegando a la siguiente conclusión, los delincuentes 

varones tenían más probabilidades de poseer material adicional del 

cromosoma ñYò que los que no hab²an cometido ninguna infracci·n. Por tanto, 
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aquellos hombres que ten²an un cromosoma ñYò extra (XYY) actuaban con más 

frecuencia de forma acosadora.  

 

5.1.6. Edad. 

  

La variable edad también ha sido tenida en cuenta en muchos estudios 

sobre bullying, analizándose si la cantidad de víctimas y de acosadores/as 

aumentaba o descendía con la edad del alumnado, así como si ambos/as 

protagonistas eran de la misma edad o si la víctima era menor que su 

acosador/a, siendo este un rasgo de debilidad. 

Respecto al número de víctimas y de acosadores/as en función de la edad, 

se han obtenido diferentes resultados. Vieira, Fernández y Quevedo (1989) 

señalan que el número de víctimas y de acosadores/as va descendiendo 

conforme va aumentando la edad del alumnado. Ortega (1990, 1992) indica 

que el número de acosadores/as se mantiene constante a lo largo de las 

distintas edades, mientras que el de las víctimas va descendiendo a medida 

que va aumentando su edad, hasta desaparecer. Avilés (2002a) advierte que 

según aumenta la edad del alumnado disminuye la cantidad de víctimas y el 

número de acosadores/as se incrementa entre los 12 y los 15 años, 

descendiendo a partir de esa edad. Díaz Aguado et al. (2004) destaca que los 

casos de bullying son más frecuentes en la adolescencia temprana en 

comparación con edades posteriores. Asimismo, Piñuel y Oñate (2006a) 

apuntan que los acosadores/as suelen ser de la misma edad que sus víctimas 

y del mismo grupo-clase. 

A partir de los resultados obtenidos en estos estudios se puede afirmar que 

la mayoría de los acosadores/as y de las víctimas suelen ser de la misma edad, 

siguiendo una tendencia ascendente en la cantidad de víctimas y de 

acosadores/as proporcional a la edad del alumnado hasta alcanzar los 16 años, 

momento en que comienza a descender. 
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5.1.7. Grado de socialización. 

  

Olweus (1998), Harris y Petrie (2006), Díaz-Aguado (2006a) y Castells 

(2007), describen el grado de socialización de las víctimas y de los 

acosadores/as. Las víctimas de bullying se encuentran en una situación social 

de aislamiento, habitualmente no tienen ni un amigo/a entre sus 

compañeros/as, de lo que se deriva una escasa asertividad y dificultad de 

comunicación. Son solitarios/as y no gozan de mucha popularidad entre los/las 

demás alumnos/as.  

Por otro lado, los acosadores/as se encuentran en una situación social 

también negativa pero no están tan solos/as como las víctimas, ya que hacen 

amigos/as con mayor facilidad, aunque pueden ser rechazados/as por una 

parte de sus compañeros/as.  

De este modo, tanto las víctimas como los acosadores/as tienen poco 

desarrolladas sus habilidades sociales, siendo personas apartadas por sus 

compañeros/as. Existen varias causas que explican esta situación, en el caso 

de las víctimas puede influir: su forma de ser, su aspecto físico, si presentan 

algún déficit psíquico, sensorial o motor o si sus compañeros/as tienen miedo 

de convertirse ellos/as también en víctimas, dando lugar a una situación de 

bullying social. Los acosadores/as aunque tienen más amigos/as que las 

víctimas también son rechazados/as por muchos/as compañeros/as que los/las 

temen o que no están de acuerdo con su forma de comportarse, consiguiendo 

únicamente el apoyo de un grupo reducido de secuaces, que presentan 

igualmente problemas en sus relaciones interpersonales o quieren evitar que 

se metan con ellos/as.  

Así pues, tal y como señala Beane (2006), la mayoría de los acosadores/as 

se encuentran en un estado permanente de enfado ya que no tienen a nadie 

que les escuche y con quien compartir sus problemas porque según Olweus 

(1998), Harris y Petrie (2006), Díaz-Aguado (2006a) y Castells (2007) 

muchos/as de sus compañeros/as les temen y evitan. Además, no saben cómo 

llevarse bien con otras personas y ven que sus compañeros/as se reúnen y 

divierten unos/as con otros/as y que ellos/as quieren conseguir lo mismo pero 

no pueden, lo que aumenta aún más su enfado, descargando la frustración 
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contenida que esta situación les genera dañando a otras personas para que se 

sientan tan mal como ellos/as, por lo que los acosadores/as tienen compinches, 

secuaces, pero raramente amigos/as. 

  

5.1.8. Éxito escolar. 

 

Tanto los acosadores/as como las víctimas presentan unos niveles de 

absentismo y fracaso escolar más elevados que el resto de sus compañeros/as 

que no se han visto involucrados/as en este tipo de situaciones problema 

(Olweus, 1998). 

Harris y Petrie (2006), Díaz-Aguado (2006a) y Castells (2007) indican que 

los acosadores/as presentan un peor desarrollo académico que las víctimas, 

hecho que puede derivar en situaciones de absentismo, abandono y/o fracaso 

escolar. Además, en esta misma línea Castells (2007) señala que uno de los 

factores que puede hacer que un alumno/a sea elegido/a por un acosador/a 

como su víctima es que este/a obtenga altas calificaciones académicas, 

bajándolas tras verse involucrado/a en el caso de bullying.  

 

5.2. Factores escolares 

 

El centro educativo es un lugar clave para que el alumnado se relacione 

con sus iguales, ya que es donde permanece más tiempo con compañeros/as 

de su edad. Además, en el centro existen una serie de factores inherentes a él 

que pueden actuar como promotores o inhibidores de la aparición de 

situaciones de bullying, como son:  

- Circunstancias temporales 

- Tamaño del centro educativo y de la clase 

- Bienestar personal del profesorado 

- Formación del profesorado en bullying 

- Organización y gestión de la disciplina en el centro educativo 

- Tarea del equipo directivo 

- Clima social escolar 

- Organización del alumnado en los diferentes grupos-clase 
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- Políticas educativas contra el bullying 

- Manejo del poder y control por parte del profesorado 

- Método de enseñanza-aprendizaje 

 

5.2.1. Circunstancias temporales. 

 

Según Blaya (2006) hay ciertas circunstancias temporales que pueden ser 

factores determinantes en la aparición de casos de bullying como: frecuentes 

cambios de colegio del alumnado, acontecimientos traumáticos (fallecimiento o 

desaparición de algún familiar), enfermedades, cambio de etapa o ciclo, de 

profesores/as y de compañeros/as entre otros.  

 

5.2.2. Tamaño del centro educativo y de la clase. 

 

Del mismo modo Blaya (2006) también destaca la importancia del tamaño 

de los centros educativos y de las clases como un factor determinante en la 

aparición de este tipo de situaciones problema, basándose en los resultados 

obtenidos en estudios como el de Grisay (1993), Debarbieux (1996) y Felson 

(1994). Estos autores coinciden al afirmar que cuanto más grande es un centro 

educativo o clase menor es el control que se puede ejercer en ellos, siendo 

más fácil que surjan casos de bullying. Las relaciones interpersonales que se 

establecen entre el alumnado y el profesorado también son más distantes en 

centros y clases amplias, porque es más difícil que todos/as se conozcan, 

apareciendo subgrupos entre los que es fácil que aparezcan problemas de 

convivencia. 

 

5.2.3. Bienestar personal del profesorado. 

 

Blaya (2006), en su revisión, indica diferentes estudios que hacen 

referencia a factores que dificultan que el profesorado pueda enfrentar y 

solucionar con éxito los casos de bullying que aparecen en su centro y aula. 

Así apunta que, según Vettenburg (2002) un alto grado de inseguridad en el 

profesorado puede hacer que el alumnado adopte una actitud transgresora, 

perdiendo autoridad y control sobre la situación. Pero también otros estudios 
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que maneja (Horenstein & Voyron Lemaire, 1997; Vettenburg, 2002; y Blaya, 

2001, 2003) señalan que la inseguridad no es el único problema que puede 

manifestar el profesorado, sino que con frecuencia también se siente 

estresado, insatisfecho con su trabajo, tiene problemas con sus 

compañeros/as, trabaja con grupos de alumnos/as muy numerosos, tiene una 

carga de trabajo administrativo demasiado pesada y su estatus social es cada 

vez más precario. 

 

5.2.4. Formación del profesorado en bullying. 

 

Otro de los factores escolares que en opinión de Blaya (2006) puede 

contribuir a reducir la aparición de casos de bullying es la formación del 

profesorado en este tema. Navarro (2011) se¶ala que ñtodos/as los/las 

docentes precisan de formación sobre el bullying, aunque la necesidad es 

máxima en el profesorado de secundaria ya que normalmente adolece de una 

buena base pedagógica en su formaciónò (p.112). De esta forma, algunos/as 

autores/as proponen distintas actividades que debería incluir esta preparación. 

Por ejemplo, Navarro sugiere que estas deben estar relacionadas con: la 

planificación de un adecuado clima de convivencia en el centro; técnicas de 

modificación de conducta y resolución de conflictos; actitudes del/la docente 

que favorecen un buen clima de trabajo y de respeto mutuo y una correcta 

gestión y organización del clima del aula (Navarro, 2011, p. 112). Sin embargo, 

para Blaya los puntos básicos que debería contemplar esta capacitación 

tendrían que ser: el conocimiento y la comprensión de los procesos de 

emergencia de estas situaciones problema; habilidades sociales que fomenten 

y permitan la empatía, la escucha y la negociación; apropiados procedimientos 

de gestión de los grupos en el aula; estrategias de resolución de problemas; 

técnicas de identificación de factores de crisis; como gestionar correctamente 

estas situaciones y las tareas a realizar después de las mismas (Blaya, 2006, 

p. 179 y 180).  

Dichos conocimientos pueden ser adquiridos a través de un programa de 

formación en bullying, pudiéndose incluir tal y como sugiere Alonso (2009) 
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como un posible módulo de contenidos dentro de los planes de formación 

inicial y permanente del profesorado. 

Ante los modelos de formación inicial existentes destacar la clasificación de 

Coba (2011), porque distingue claramente la preparación pedagógica de los 

maestros/as de infantil y primaria de la del profesorado de secundaria. El autor 

habla de dos modelos, uno simultaneo y otro consecutivo o sucesivo. El 

modelo simultáneo es cuando el conocimiento general (sobre materias 

concretas que el/la docente va a impartir) y el conocimiento profesional 

(dedicado a la adquisición de las competencias pedagógicas necesarias y a la 

realización de prácticas en un centro educativo) se adquieren al mismo tiempo. 

Este modelo se corresponde con el seguido en la formación de los maestros/as 

de educación infantil y primaria. Por otra parte, en el modelo consecutivo o 

sucesivo primero se adquieren los conocimientos generales que les posibilitan 

la obtención de una titulación en una rama de estudio determinada y al concluir, 

se matriculan en un programa de formación del componente profesional 

(Máster universitario en profesor/a de educación secundaria). Este modelo se 

corresponde con el seguido esencialmente para la formación de profesores/as 

de educación secundaria obligatoria y postobligatoria. Así pues, se le da más 

importancia al componente pedagógico en la formación inicial de los futuros/as 

maestros/as de infantil y primaria y menos en la del profesorado de secundaria. 

Pero se potencie uno u otro modelo de formación inicial según el nivel 

educativo, en todos los casos es importante la educación permanente. Esta 

modalidad de aprendizaje ha experimentado un gran avance en los últimos 

años, ampliándose la oferta de actividades, ya que los rápidos cambios 

estructurales, socioeconómicos y políticos que experimenta la sociedad actual 

exigen una reforma continua de las funciones y roles del profesorado (García, 

1999). Se habla de la formación como un derecho y una obligación de todo el 

profesorado, responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 

propios centros11.  

Hay que ser conscientes de que no se puede crear una propuesta modélica 

de formación del profesorado, que de forma general permita a todos/as los 

                                                 
11

 Artículos 102.1 y 102.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del 
Estado, núm. 106 de 4 de mayo de 2006, p. 17158-17207. 
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profesores/as el poder enfrentarse a su trabajo con éxito, ya que ésta deberá 

ser una u otra dependiendo de las características específicas de cada situación 

de enseñanza, de cada contexto y de las relaciones generadas entre todos los 

agentes educativos (Esteve, 1997). En definiva, no existen los programas ñtipoò 

sino que como señala Loscertales (2001) cada profesor/a debe desarrollar su 

propia identidad profesional, aprendiendo las estrategias que necesite para 

ejercer su profesión en los distintos momentos y situaciones. 

 

5.2.5. Organización y gestión de la disciplina en el centro educativo. 

 

 Blaya (2006) indica algunas directrices que pueden actuar como 

elementos clave en la prevención de situaciones de bullying y problemas de 

convivencia en un centro educativo: 

- Establecer normas de convivencia y las consecuencias de su 

transgresión. El alumnado debe conocerlas e interiorizarlas. Además, 

dichas normas no deben imponerse sino que el alumnado ha de 

participar en su elaboración, así será más fácil que las cumpla porque se 

sentirá parte de ellas (Olweus, 1993). 

- Registrar la frecuencia con la que se cometen distintas infracciones y 

valorar la eficacia de las medidas adoptadas, adecuando las normas y 

los efectos de su incumplimiento a las necesidades del momento. Se 

debe crear un sistema disciplinario actualizado y personalizado. 

- Establecer medidas disciplinarias proporcionales a la gravedad de los 

hechos y acordes con la edad del alumnado. 

- Constituir un sistema disciplinario claro, que no sea demasiado 

permisivo ni excesivamente rígido y basado en el refuerzo positivo y no 

en el castigo (Funk, 2001; Mayern Butterworth, Nafpaktitis & Suzer-

Azaroff, 1983; Olweus, 1992). 

 

5.2.6. Tarea del equipo directivo. 

 

De acuerdo con Blaya (2006) entre las responsabilidades de la dirección de 

los centros educativos se encuentra la de velar por la seguridad de las 
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instalaciones del centro y de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para ello es necesario establecer un buen clima de convivencia, reduciendo los 

casos de bullying, mejorando la calidad educativa y aumentando la formación 

integral del alumnado y del resto del personal del centro, contribuyendo a esto 

a través de las siguientes acciones:  

- Rechazar cualquier tipo de bullying. 

- Fomentar una educación rica en valores. 

- Aumentar la vigilancia en los lugares de riesgo. Debarbieux (1996) 

indica que los aseos son uno de los lugares más temidos por el 

alumnado, debido a la falta de supervisión adulta. 

- Elaborar normas de convivencia claras para toda la comunidad 

educativa. 

- Promover medidas que reduzcan la victimización entre el alumnado 

(Olweus, 1993). 

- Apoyar al profesorado en el desarrollo de acciones de prevención e 

intervención en bullying (Ponti, Zins & Graden, 1988). 

- Incentivar al profesorado para que se forme en bullying (Galloway & 

Roland, 2004). 

- Reservar fondos y recursos para poder poner en práctica las acciones 

de prevención e intervención previstas (Hargreaves, 2001). 

- Organizar reuniones entre profesores/as, padres, madres y alumnos/as 

en las que compartan opiniones, ideas e informaciones llegando a 

acuerdos consensuados sobre las acciones a seguir ante el bullying.  

 

5.2.7. Clima social escolar. 

   

Debarbieux y Blaya (2010) añaden a los factores escolares nombrados, el 

clima social escolar. Este puede definirse como ñla percepción que tienen los 

sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto 

escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o maco en el cual estas 

interacciones se danò (Cornejo y Redondo, 2001, p. 6).  

Atendiendo a esta definición indicar que distintos investigadores/as han 

tratado de valorar el peso del clima social escolar en la aparición de casos de 

bullying (Benbenishty & Astor, 2006; Debarbieux, 1996; Furlong et al., 2005; 
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Gottfredson, 2001; Gottfredson & Gottfredson, 1985), coincidiendo todos/as 

ellos/as en asegurar que un buen clima social escolar previene la aparición de 

este tipo de situaciones problema. Del mismo modo, este es un factor que 

puede predecir el éxito o el fracaso de los programas de intervención ante el 

bullying (Payne, Gottfredson & Gottfredson, 2006). 

 

5.2.8. Organización del alumnado en los diferentes grupos-clase. 

 

La forma en que estén distribuidos los alumnos/as del mismo nivel en los 

distintos grupos-clase, también puede provocar la aparición de más o menos 

conflictividad entre ellos/as (Debarbieux y Blaya, 2010).  

Aunque se pueden seguir distintos criterios para distribuir horizontalmente 

al alumnado: azar, orden alfabético, niveles cognitivos, centros de procedencia, 

grado de conflictividadé creando grupos homogéneos o heterogéneos 

respecto a las pautas señaladas; lo cierto es que para cumplir con el principio 

de inclusión educativa propuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación, que presta especial atención a los grupos o individuos con mayor 

riesgo de exclusión y que considera a la diversidad como fuente de riqueza y 

de aprendizaje, los grupos-clase deberían ser lo más heterogéneos posibles. 

De acuerdo con esto, el alumnado con problemas conductuales tendría que ser 

distribuido de forma equitativa entre los distintos grupos-clase del mismo nivel 

educativo, evitando formar guetos segregativos y tratando de favorecer su 

reeducación e integración, a nivel escolar y social. 

 

5.2.9. Políticas educativas contra el bullying. 

 

Mellor (2008) indica tres requisitos básicos a seguir por los centros 

educativos para establecer políticas educativas contra el bullying: 

- Reconocer que en su centro educativo existe un problema de bullying. 

- Escuchar las opiniones e ideas de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  
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- Promover su participación en la elaboración de las políticas educativas 

contra el bullying, consiguiendo así aumentar el interés de todos/as 

ellos/as para que estas funcionen. 
 

Pero dado que las políticas educativas son diferentes en cada centro, pues 

deben adaptarse a su historia, tradiciones, características y necesidades 

concretas, los pasos para su elaboración son (Mellor, 2008): 

- Reconocer: profesorado, alumnado y familias han de reconocer que en 

su centro existen casos de  bullying. 

- Investigar: el profesorado es el que se encuentra en la mejor posición 

para recoger información sobre la magnitud del problema, los lugares 

de riesgo y los implicados/as. 

- Consultar: para lograr una correcta prevención e intervención del 

bullying se necesita la implicación de todos los sectores de la 

comunidad educativa, siendo necesario celebrar juntas específicas 

donde compartan ideas, opiniones e informaciones sobre el bullying 

que les permitan llegar a acuerdos consensuados. 

- Ejecutar, evaluar y modificar: no basta con decirle al alumnado que 

está seguro en el centro, sino que todas las políticas educativas contra 

el bullying deben ir acompañadas de acciones de prevención e 

intervención como: un aumento de la vigilancia en los lugares de 

riesgo, evitar posibles represalias contra testigos o víctimas que 

decidan pedir ayuda, adoptar medidas que hagan desistir al acosador/a 

en su conducta disruptiva y/o ayudar al acosador/a a modificar su 

comportamiento. 

 

Pasos a los que habría que añadir la escucha de las opiniones de las 

víctimas sobre las políticas educativas contra el bullying que hay en el centro y 

las acciones seguidas en su caso particular. El centro educativo debe diseñar 

distintos procesos que motiven a las víctimas a hablar sobre lo que piensan 

acerca de este problema, sirviéndoles a ellas para desahogarse y al centro 

para mejorar sus acciones de prevención e intervención. 

Stainton & Willig (2008) destacan que una forma de facilitar que los testigos 

y las víctimas se sinceren acerca de lo que está ocurriendo, es que las políticas 

educativas establecidas en el centro se preocupen de sus declaraciones e 
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intervengan eficazmente al respecto, garantizando su seguridad y la solución 

del caso de bullying. 

 

5.2.10. Manejo del poder y control por parte del profesorado. 

 

Según Stainton & Willig (2008), hay dos actitudes relacionadas con el 

manejo del poder y el control que el profesorado debería evitar para prevenir la 

aparición de conflictos y casos de bullying en el alumnado. Estas son:  

- Ser demasiado autoritario, manteniendo rígidamente la diferencia de 

poder que hay entre él y el alumnado. Con esta actitud el profesorado 

contribuye a que el alumnado aprenda a hacer un mal uso del poder, 

reproduciendo esta situación en el futuro, y reduce las posibilidades de 

que los testigos y las víctimas de bullying tengan la suficiente confianza 

en el profesorado para sincerarse y contarle su problema. 

- Negar el problema, apoyando al acosador/a porque tiene carisma y 

castigando a la víctima calificándola como una ersona irritante e inepta. 

 

Se trata de no dejarse embaucar por el acosador/a, detectando la situación 

de bullying e interviniendo de inmediato, centrando la atención en la conducta 

disruptiva y no en el acosador/a, evitando así el enfrentamiento directo con 

él/ella, e intentando acallar la debilidad de la víctima al darle una protección 

especial. El profesorado tiene la obligación de explicar, al resto del alumnado 

del grupo-clase, que el bullying no es un acto inofensivo sino que daña a otros 

compañeros/as, actuando con sensibilidad y eficazmente ante estos casos. 

 

5.2.11. Método de enseñanza-aprendizaje.  

 

El profesorado ha de seguir un método de enseñanza-aprendizaje en el 

que trate a todo el alumnado con respeto, no exponiendo a las víctimas, 

haciendo un buen uso de su poder y siendo un modelo a seguir por el 

alumnado (Stainton & Willig, 2008). 

En este punto los estudios destacan la utilidad del aprendizaje cooperativo, 

entendido como ñel uso didáctico de equipos reducidos de alumnos/as, 

generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, 
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aunque ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una 

estructura de la actividad tal que asegure al máximo la participación equitativa 

(para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de 

participar) y se potencie la interacción simultánea entre ellos/as, con la finalidad 

de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, 

cada uno/a hasta el límite de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar 

en equipoò (Pujol§s, 2009, p. 12 y 13).  

Según Vera (2009) esta metodología trae consigo muchos beneficios, entre 

los que se puede resaltar el especial cuidado que pone en las relaciones socio-

afectivas de los miembros del equipo, a partir del sentido de pertenencia, 

respeto mutuo, solidaridad y discusiones constructivas, basadas en el uso del 

dialogo y la negociación. Aspecto que contribuye a reducir la conflictividad 

escolar y a propiciar el desarrollo de conductas prosociales. 

 

5.3. Factores familiares 

 

Para Castela (2008) la influencia de la familia es vital en el desarrollo de la 

conducta futura del/la menor, siendo muchos los factores familiares que 

contribuyen a la aparición de conductas agresivas en los/las adolescentes. 

Teniendo en cuenta a distintos/as autores/as, algunos de estos elementos son:  

- Familias desestructuradas 

- Cohesión familiar 

- Falta de la figura paterna 

- Supervisión del padre y de la madre del entorno social del/la 

adolescente 

- Modelos a imitar por el/la adolescente 

- Nivel socio-económico familiar 

- Actitud emotiva del padre, madre o persona a cago del/la adolescente 

- Métodos de afirmación de la autoridad 

- Permisividad del padre y de la madre ante la conducta disruptiva del/la 

adolescente 

- Clima de convivencia familiar 

- Relación de la familia con su entorno social 
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- Conocimiento del padre y de la madre de las características 

comportamentales de la adolescencia 

- Educar en la cultura de la información 

 

5.3.1. Familias desestructuradas. 

 

Según Junger (1996) las familias desestructuradas son aquellas que se 

encuentran en peligro de descomposición, no por la falta de alguna de sus 

figuras importantes como pueden ser el padre o la madre, sino porque carecen 

de una adecuada estructura en cuanto a la educación, la disciplina y/o la 

afectividad, entre otros aspectos, que transmiten los padres a sus hijos/as. El 

riesgo está, según el autor, en que estos elementos son determinantes en el 

desarrollo de conductas agresivas en los/las adolescentes. 

 

5.3.2. Cohesión familiar. 

 

Para Berdondini (1996) y Gibbs & Sinclair (1999) existe cohesión familiar 

cuando hay una estrecha relación entre sus miembros, una adecuada 

comunicación y un apoyo mutuo. Según los autores la cohesión familiar 

contribuye por un lado a que el/la adolescente adquiera un correcto desarrollo 

emocional y afectivo, previniendo que pueda convertirse en un futuro/a 

acosador/a y por otro, le da seguridad a la hora de enfrentar cualquier tipo de 

problema, compartiendo este con la unidad familiar, consiguiendo así enfrentar 

satisfactoriamente cualquier situación de bullying. Por tanto, si no existe 

cohesión familiar el riesgo de aparición de conductas agresivas aumenta. 

 

5.3.3. Falta de la figura paterna. 

 

En el ámbito jurídico ante una situación de separación o divorcio, lo más 

común es que el/la menor se quede en casa con la madre y sea el padre el que 

abandone el domicilio familiar, pasando de ver a sus hijos/as cada día a un fin 

de semana cada dos semanas. Como afirman Kalter, Kloner, Schreier & Okla 

(1989) una de las principales consecuencias del divorcio es la disminución de 



MARCO TEÓRICO 
 

 

 103                                Macarena Serrano Sobrino 

la interacción entre el padre y sus hijos/as porque ya no conviven con él. Esta 

nueva situación familiar puede provocar en el/la menor un desequilibrio 

emocional que influya en su conducta (Berdondini, 1996; Gibbs & Sinclair, 

1999). 

 

5.3.4. Supervisión del padre y de la madre del entorno social del/la 

adolescente. 

 

Tal y como propone Olweus (1998), el padre y la madre han de supervisar 

el tipo de amistades, los lugares que frecuenta y las actividades que realiza su 

hijo/a fuera del entorno escolar y familiar. El grupo social en el que una persona 

se mueve ejerce una gran influencia sobre ella, sobre todo en la adolescencia 

donde la personalidad y el espíritu crítico están todavía en proceso de 

formación. El chico/a para ser aceptado/a en el grupo de iguales tenderá a 

comportarse como ellos/as, de este modo si estos/as son un modelo negativo y 

se comportan de manera acosadora el/la joven posiblemente llegue a 

convertirse también en un acosador/a (Patterson, 1982; Patterson & 

Stouthamer-Loeber, 1984). 

 

5.3.5. Modelos a imitar por el/la adolescente. 

 

Olweus (1998) sugiere que puede que el modelo negativo no esté en el 

grupo de iguales sino en el entorno familiar. Para Armas y Armas (2005) el 

convivir con personas adultas agresivas, violentas y acosadoras, aunque no 

ejerzan su furia contra los/las menores, sino que sean discusiones entre el 

padre o la madre o entre los padres y un hermano/a mayor, es un factor 

decisivo en el desarrollo de actitudes agresivas en ellos/as, porque aprenden a 

imitar este patrón de conducta. De ahí, que sea recomendable que las 

personas adultas de la familia solucionen sus desacuerdos en privado, cuando 

los/las menores no estén presentes (Emery, 1982).  

En la teoría del aprendizaje social la conducta agresiva puede adquirirse 

meramente por la observación e imitación de modelos agresivos (padre, madre, 

hermano/a mayor). Según esta teoría la conducta agresiva no es innata sino 

aprendida,  aunque sin negar la importancia del temperamento (Mayor, 1985).  
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5.3.6. Nivel socio-económico familiar. 

 

Existe cierto consenso en afirmar que los casos de bullying aparecen con 

más frecuencia en menores de familias con un nivel socio-económico medio-

bajo o bajo, información contrastada por distintos estudios, como el de Cajigas, 

Kagan, Najson, Ugo y Zaavide (2006). No obstante, no existe una unanimidad, 

ya que algunos autores/as como por ejemplo Olweus (1978, 1991) aseguran 

que la situación socio-económica de la familia no es un factor determinante en 

el desarrollo de conductas acosadoras en los/las adolescentes. De modo que, 

para él, la proporción de alumnos/as acosadores/as y de víctimas de bullying 

es similar en las distintas clases sociales. 

 

5.3.7. Actitud emotiva del padre, madre o de la persona a cargo del/la 

adolescente. 

 
 

Beane (2006), Castela (2008), Loeber & Sthouthamer-Loeber (1986) y 

Olweus (1980, 1998) destacan que el mantener una actitud emotiva hacía 

los/las menores es vital para su correcto desarrollo emocional. Si el/la 

adolescente vive en un contexto carente de afecto es más probable que se 

convierta en un acosador/a, al igual que en sentido contrario será un factor de 

protección. Muchos acosadores/as vienen de familias donde el afecto y el 

cariño son escasos, bien por no prestarles la suficiente atención adoptando una 

conducta demasiado permisiva con ellos/as, o por someterlos/as a un 

autoritarismo extremo (Castela, 2008). 

 

5.3.8. Métodos de afirmación de la autoridad 

 

Los autores anteriores, Beane (2006), Castela (2008), Loeber & 

Sthouthamer-Loeber (1986) y Olweus (1980, 1998), también resaltan los 

métodos de afirmación de la autoridad utilizados por el padre y la madre con 

sus hijos/as como un factor que puede contribuir a prevenir o promover el 

desarrollo de conductas acosadoras. Así pues, el padre y la madre han de 
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evitar seguir con sus hijos/as modelos educativos demasiado autoritarios, 

controlándolos/as excesivamente y no dándoles el afecto que necesitan, ni usar 

métodos que impliquen maltrato físico o emocional, porque además de 

generarles un sentimiento de frustración hacen que aprendan este tipo de 

conductas y lleguen a reproducirlas en el futuro. Pero los progenitores/as 

tampoco han de emplear con sus hijos/as pautas educativas demasiado 

permisivas, caracterizadas por la falta de control y la presencia de afecto, o por 

la ausencia de ambos factores, Lo ideal es encontrar un término medio entre 

ambas posturas, es decir, adoptar un estilo educativo democrático en el que se 

equilibre el control y el afecto.  

 

5.3.9. Permisividad del padre y de la madre ante la conducta disruptiva 

del/la adolescente. 

 

Este factor está muy relacionado con el anterior, incurriendo en el 

mantenimiento del comportamiento acosador del/la menor (Beane, 2006; 

Castela, 2008; Loeber & Sthouthamer-Loeber, 1986; Olweus, 1980, 1998). El/la 

adolescente debe aprender donde están los límites para que una conducta se 

considere disruptiva. Los límites se traducen en normas, que establecen un 

orden para funcionar mejor, regulan la vida cotidiana y evitan conflictos. 

Establecer límites necesarios y mantener la disciplina, no significa 

autoritarismo. 

 

5.3.10. Clima de convivencia familiar.  

 

Como afirma Díaz-Aguado (2006b) el padre y la madre tienen que 

compartir la responsabilidad de educar a sus hijos/as, manteniendo entre ellos 

una relación basada en los valores del amor, la confianza y el respeto mutuo. 

Además, deben actuar de forma empática y democrática, estableciendo con las 

demás personas vínculos sociales saludables, rehusando toda forma de 

bullying, cualquier creencia que lleve a rechazar a personas diferentes a la 

mayoría y utilizando habilidades alternativas a la agresividad para afrontar el 

estrés y solucionar los problemas. Como ya se ha indicado antes, las 

conductas que el/la menor vea realizar a sus progenitores/as serán 
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determinantes a la hora de desarrollar las suyas propias, pues son su principal 

modelo a imitar y de adultos tenderán a reproducir las actuaciones aprendidas 

durante sus primeros años de vida (Olweus, 1998). 

 

5.3.11. Relación de la familia con su entorno social. 

 

Para Díaz-Aguado (2006b) la conexión que mantiene la familia con su 

entorno social contribuye a la conformación del sistema de relaciones que su 

hijo/a establece con las demás personas. Los/las adolescentes tienen que ser 

educados/as ajustándose a las demandas que exige la sociedad actual, para 

facilitar su integración. Por ello, el padre y la madre deben estar abiertos a los 

cambios sociales y concebir la educación de sus hijos/as como un proceso 

cooperativo y colaborativo entre ellos y los distintos estamentos o instituciones 

sociales.  

 

5.3.12. Conocimiento del padre y de la madre de las características 

comportamentales de la adolescencia. 

 

Asimismo, Díaz-Aguado (2006b) indica que es necesario que el padre y la 

madre conozcan los cambios propios de la adolescencia y no relacionen la 

forma hostil de comportase sus hijos/as en estos momentos con una 

trasgresión de las normas, lo que dificultaría las relaciones familiares, sino 

como algo propio de la etapa evolutiva en la que se encuentran. Los 

progenitores/as no deben enjuiciar a los/las adolescentes sino tratar de 

orientarles en la formación de su personalidad.  

 

5.3.13. Educar en la cultura de la información. 

 

Además de los factores familiares señalados hasta el momento, se 

considera importante añadir otro como es educar a los/las adolescentes en la   

cultura de la información. En la televisión y en los videojuegos cada vez  

aparece más agresividad, por ejemplo los chicos/as se divierten jugando y 

viendo ataques, venganzas, luchas y muertes. No se les puede aislar de la 
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realidad social en la que viven pero sí enseñarles a ser críticos/as con la 

información que reciben a través de los distintos medios de comunicación. 

Igualmente, el padre y la madre también deben controlar el tiempo que sus 

hijos/as dedican a ver la televisión y a jugar a videojuegos, procurando que 

este no sea excesivo. 

 

5.4. Factores sociales 

 

Atendiendo a las aportaciones de diferentes autores, se distinguen cuatro 

factores sociales que intervienen en la aparición de casos de bullying, como 

son: 

- Inversiones económicas y situación de bienestar 

- Control social mediante actividades religiosas y de culto 

- Constancia en el tiempo de malas relaciones 

- Acumulación de experiencias negativas 

 

5.4.1. Inversiones económicas y situación de bienestar.  

 

Debarbieux y Blaya (2010) consideran que las inversiones económicas y la 

situación de bienestar de un barrio se reflejan en su centro educativo y en el 

clima de convivencia de este. Siguiendo esta línea, un estudio llevado a cabo 

por The Urban Institute, en Washington D. C. (Gouvis & Moore, 2004) llegó a la 

conclusión de que los fondos públicos para la reinserción y mejora de los 

barrios contribuían a disminuir la violencia en sus habitantes. Pero no era 

suficiente con dotar estos lugares de equipamiento e instituciones, sino que los 

ciudadanos/as debían apropiarse de dichas instituciones participando en ellas 

activamente. Se ha tratado de extrapolar esta situación social al ámbito 

educativo, realizándose estudios en distintos países como Brasil (Debarbieux, 

2006), Burkina Faso (Lompo, 2005), Republica de Yibuti (Debabieux, 2006), 

Inglaterra (Blaya, 2003) y España (Blaya, Debarbieux, Del Rey y Ortega, 2006) 

entre otros. Pero contrariamente a lo esperado, que los casos de bullying 

fuesen mucho más frecuentes en los centros educativos de los países menos 

desarrollados o en los barrios más pobres, en estos estudios se obtuvo que 

entre el alumnado de los países menos desarrollados aparecían menos casos 
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de bullying que entre los/las estudiantes de los países más desarrollados. Los 

alumnos/as encuestados/as en los países más pobres (Burkina Faso y la 

Republica de Yibuti) y en los que existían muchas desigualdades sociales 

(Brasil) señalaron que sus centros educativos eran muy resistentes al bullying, 

en comparación con los/las de los países más desarrollados (Francia, España 

e Inglaterra). Así, sólo un 12% de los alumnos/as brasileños/as de 12 a 16 años 

sentían que el bullying estaba muy presente en su escuela, frente a un 30% de 

los alumnos/as franceses/as de la misma edad, un 19% de los alumnos/as 

españoles/as y un 26% de los alumnos/as ingleses/as.  

En resumen, para los centros educativos de Brasil, la Republica de Yibuti y 

Brukina Faso el bullying no era un problema tan importante como en los de 

otros países más ricos. Hecho que según Debarbieux y Blaya (2010) podía 

explicarse por tres posibles razones: 

- Falta de recursos y bajo nivel de escolarización. En el caso de Brasil la 

mayoría de los alumnos/as de la enseñanza pública únicamente tenían 

clase media jornada, por la mañana o por la tarde, por falta de recursos 

materiales y humanos suficientes. De esta forma, cuanto menos tiempo 

pasaran los alumnos/as en la escuela, menos oportunidades tendrían 

de acosarse. En Burkina Faso los bajos índices de bullying se atribuían 

a que unicamente una minoría de alumnos/as tenían acceso a la 

educación, sobre todo a la educación secundaria.   
 

- Hechos históricos. Otra explicación a esta paz escolar sería la 

consecuencia de siglos de sumisión ante las potencias coloniales y 

esclavistas (para Brasil -ver Gefray, 1995-; para África ïver 

Debarbieux, 2006-). La relativa ausencia de bullying en las escuelas de 

estos países sería fruto de la victoria de la violencia simbólica  de la 

dominación. 

 

- Factores culturales y comunitarios. En estos países las familias y las 

escuelas se sentían muy próximas, desarrollando en el alumnado un 

sentimiento de pertenencia muy fuerte por su escuela y por su 

comunidad. El caso de la Republica de Yibuti era muy demostrativo, 

aquí el 43% del alumnado de los centros de primaria admiraba su 

barrio, frente al 31% del alumnado de las escuelas francesas. Además, 
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en la Republica de Yibuti las familias eran las encargadas de preparar 

la comida para los comedores de los centros educativos. En las favelas 

brasileñas se obtuvieron resultados similares. La presencia de los 

padres y madres en los centros educativos era frecuente, en el patio de 

recreo, en el despacho del director/a o en el comedor. Debarbieux y 

Blaya (2010) llamaban a esto resiliencia social o capacidad de una 

comunidad para desarrollar factores protectores, incrementando la 

capacidad de los individuos para enfrentar correctamente las 

situaciones difíciles.  
 

Hechos que resaltan la importancia de combatir el bullying fortaleciendo los 

vínculos entre la sociedad, la familia y la escuela. Siendo positivo llevar a cabo 

programas de prevención e intervención en bullying que impliquen a todas las 

personas que conviven en el centro educativo, a los padres y madres del 

alumnado y a las personas que viven en el barrio donde se encuentra el centro 

educativo (Gottfredson, 2001). Asimismo, es importante mantener una buena 

relación con los servicios sociales y de seguridad, para reducir los casos de 

bullying que ocurren en las inmediaciones del centro educativo (Hirshi, 1969). 

 

5.4.2. Control social mediante actividades religiosas y de culto. 

 

Siguiendo con las aportaciones de Debarbieux y Blaya (2010), otro factor 

social relevante en la aparición de casos de bullying en los centros educativos 

es el control social que ejercen sobre los barrios las actividades religiosas y de 

culto por su transmisión de valores. Se pretende conseguir a través de la 

religión que todos los miembros de una comunidad compartan unos 

determinados valores que sean los que guíen su actuación, basados en la 

tolerancia y en el respeto mutuo. De este modo se ejercerá cierto control sobre 

la conducta social, contribuyendo a una reducción de la conflictividad, opuesta 

a sus principios morales.  
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5.4.3. Constancia en el tiempo de malas relaciones. 

 

Beane (2006) comparte con Ortega et al. (1997) la importancia del grupo 

de iguales en la adolescencia. Si el chico/a se relaciona con personas 

acosadoras tenderá a reproducir esa conducta, además cuando se actúa en 

grupo se diluyen las responsabilidades. En un caso de bullying, cada uno de 

los miembros del grupo justifica su actuación alegando que se comportó como 

sus compañeros/as. De la misma manera, cuando una persona acosa a otra y 

el resto no hace nada para impedirlo, al final se considera que la víctima es 

merecedora de esa situación y desaparece cualquier sentimiento de culpa en el 

acosador/a y en los testigos pasivos.  

 

5.4.4. Acumulación de experiencias negativas. 

 

Conforme a lo señalado por Ortega (2006) cuando una persona sufre 

pequeños problemas en su relación con los/las demás, aunque estos no 

puedan ser catalogados como situaciones de bullying por sí mismos, la suma 

de ellos puede provocar consecuencias similares en sus implicados/as. El 

chico/a se vuelve vulnerable, muy suspicaz y con tendencia a comportarse con 

los otros/as como lo han hecho con él/ella. 

 

Tras todo lo expuesto respecto a los diferentes factores estudiados que 

inciden en los casos de bullying, resaltar la importancia que tiene en la 

prevención e intervención de este fenómeno el propiciar un adecuado sistema 

de relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad. 
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6. Lugares de riesgo en el centro educativo 

 

En este apartado se describen los lugares del centro educativo más 

propensos para la aparición de casos de bullying, dadas las características 

particulares de estos (Del Barrio et al., 2007; Serrano e Iborra, 2005) ïver 

Figura 1.2-. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Lugares de riesgo en el centro educativo 

Fuente: Fotografía del Colegio Mundo Mágico 

 

 

6.1. Patio 

 

El patio es un lugar público y común para todas las personas que integran 

el centro educativo. Sin embrago, si carece de infraestructuras adecuadas que 

le permitan al alumnado distraerse y combatir la ociosidad, pasando en él las 

horas muertas y sin saber qué hacer, puede propiciar la aparición de roces que 

deriven en situaciones de bullying. De ahí, que sea necesario convertirlo en un 

espacio en el que se puedan realizar distintas actividades, dotándolo de 

aparatos de juegos, instalaciones deportivas, bancosé que favorezcan la 

interacción sana y positiva entre el alumnado. 

 

 

 

PATI O 

ASEOS Y 

VESTUARIOS 

AULARIOS  

PASILLO S 

ENTRADA, SALIDA      

Y ALREDEDORES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES        

Y EXCURSIONES 

BAR/COMEDOR  
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Durante el tiempo de recreo normalmente hay uno/a o varios/as 

profesores/as en el patio que se encargan de controlar que no se produzca 

ningún altercado entre el alumnado y que se utilicen adecuadamente sus 

infraestructuras. En las zonas en las que el profesor/a tiene control visual no 

suelen aparecer casos de bullying, ni actos vandálicos, ni cualquier otro 

comportamiento disruptivo por parte del alumnado, pero los patios de los 

centros educativos suelen ser bastante amplios y muchas zonas quedan sin 

supervisión. 

No obstante, el alumnado no permanece únicamente en el patio a la hora 

del recreo sino también en otras ocasiones como en el espacio de tiempo que 

va desde que salen del comedor hasta que se retoman las clases, cuando falta 

algún/a profesor/a y no tienen claseé tiempos que son considerados 

momentos de riesgo.  

Concretamente, las víctimas de bullying encuestadas en el estudio del 

Defensor del Pueblo (Del Barrio et al., 2007) eligieron el patio como el segundo 

lugar en el que aparecían más casos de bullying, por detrás de la clase cuando 

no estaba el profesor/a ïver Tabla 1.10-. Además, los pocos casos de 

amenazas con armas que aparecían en este estudio (N=16) se producían 

sobre todo en el patio. Resultados parecidos a los obtenidos en el estudio del 

Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) ïver Tabla 1.11-, en el que el 

53,40% de las víctimas de violencia escolar y el 60% de las víctimas de bullying 

también nombraron el patio como el segundo lugar en el que sucedían la 

mayoría de los casos de bullying, por detrás de la clase, sin diferenciar si con 

presencia o no del profesor/a.  

 

6.2. Pasillos 

 

Los alumnos/as de los diferentes cursos y clases suelen permanecer por 

los pasillos a la entrada y salida del centro educativo, así como en los 

intercambios de clase y a veces en el tiempo de recreo. El profesorado no 

suele caminar por los pasillos controlando al alumnado, sólo pasa cuando se 

dirige a su clase, siendo un lugar en el que los alumnos/as están solos/as y 

donde pueden aparecer enfrentamientos entre ellos/as que deriven en casos 

de bullying.  
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Según las víctimas del estudio del Defensor del Pueblo (Del Barrio et al., 

2007) los pasillos eran el tercer lugar más peligroso del centro educativo, por 

detrás del patio y de la clase con y sin presencia del profesor/a                          

ïver Tabla 1.10-, en acciones como: el acoso sexual (16%), la obligación con 

amenazas (15,80%), el insulto (15,50%), la amenaza (13,90%), pegar 

(11,80%), poner motes ofensivos (11,30%) y hablar mal de alguien (10,80%). 

En el estudio del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) el 40% de las 

víctimas de bullying también situaron los pasillos en tercer lugar, por detrás del 

patío y de la clase, en la que no se especificaba si estaba o no el profesor/a     

ïver Tabla 1.11-. Además, en este mismo estudio un 22,40% de las víctimas de 

violencia escolar marcaron los pasillos en cuarto lugar, por detrás no sólo del 

patio y de la clase sino también de los alrededores del centro educativo.  

 

6.3. Aseos y vestuarios 

 

Los aseos y los vestuarios son unos de los espacios del centro educativo 

en los que el alumnado consigue más fácilmente estar a solas y tener 

privacidad. Normalmente los profesores/as no entran en los aseos del 

alumnado, estando siempre abiertos, aunque en algunos centros educativos se 

están empezando a cerrar con llave y cada vez que un alumno/a quiere 

utilizarlos tiene que decírselo a un profesor/a para que los abra. Esta medida 

puede ayudar a que los aseos y los vestuarios no se conviertan en lugares 

frecuentes de casos de bullying, junto a otras acciones como: quitar los 

pestillos de las puertas, procurar no dejar mucho hueco entre la puerta y el 

techo así como entre la puerta y el suelo para evitar que pueda entrar una 

persona mientras otra está dentro, retirar cualquier objeto que pueda ser 

utilizado como un arma e instalar taquillas para evitar robos. 

Las víctimas de bullying del estudio del Defensor del Pueblo (Del Barrio et 

al., 2007) afirmaron que en los aseos solían aparecer pocos casos de bullying, 

excepto las amenazas, seleccionadas con un 12,50%, porcentaje compartido 

con la clase cuando estaba el profesor/a y con la entrada y salida del centro 

educativo ïver Tabla 1.10-. Para las víctimas de bullying y de violencia escolar 

participantes en el estudio del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) los 

aseos y vestuarios también eran zonas poco proclives para la aparición de 
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casos de bullying ïver Tabla 1.11-. Los aseos sólo eran elegidos por el 6% de 

las víctimas de violencia escolar y por el 10% de las víctimas de bullying, 

descendiendo aun más estos porcentajes en el caso de los vestuarios, 

seleccionados solamente por el 0,90% de las víctimas de violencia escolar.   

 

6.4. Clase con y sin presencia del profesor/a 

 

Según las víctimas de bullying del estudio del Defensor del Pueblo          

(Del Barrio et al., 2007) la clase sin el profesor/a era el lugar más propenso 

para la aparición de casos de bullying, excepto los relacionados con no dejar 

participar, pegar, obligar con amenazas y amenazar con armas, que se 

producían con más frecuencia en el patio, así como hablar mal que se hacía en 

cualquier sitio  ïver Tabla 1.10-. 

En el Informe sobre el acoso escolar del Servicio de Inspección Técnica de 

la Rioja (Sáenz, Calvo, Fernández y Silván, 2005) y en el Informe extraordinario 

sobre el acoso escolar del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana 

(Marchesi et al., 2006) al hablar del aula como un lugar de riesgo también se 

tenia en cuenta si estaba o no presente el profesor/a, como un elemento 

determinante de la conducta del alumnado.  

Sin embargo, en el estudio del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) 

se consideraba la clase en general, sin esta distinción, señalándola el 75% de 

las víctimas de bullying y el 54,30% de las víctimas de violencia escolar como 

el lugar del centro educativo de mayor riesgo ïver Tabla 1.11-.  

Los alumnos/as que comparten una misma clase pasan mucho tiempo 

juntos/as, interactuando entre ellos/as, por eso casi todos/as los acosadores/as 

y sus víctimas pertenecen al mismo curso y a la misma clase. La mayoría de 

las víctimas encuestadas en el estudio del Defensor del Pueblo del 2007 

señalaban que sus acosadores/as eran  compañeros/as de su clase, salvo en 

las amenazas con armas que también las recibían de alumnos/as de otros 

cursos. Estos resultados eran similares a los encontrados en el estudio del 

Centro Reina Sofía del 2005, en el que las víctimas de bullying aseguraron que 

sus acosadores/as eran principalmente compañeros/as de su misma clase. 
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Concretamente, cuando el profesor/a tiene que ausentarse y dejar la clase 

sola, los acosadores/as al encontrarse en un espacio conocido y cerrado se 

sienten seguros/as y pueden aprovechar para acosar a su víctima. Además, la 

mayoría de las veces  amenazan al resto de compañeros/as para que no digan 

nada, y estos/as como tienen que compartir mucho tiempo con el acosador/a 

en clase y en el centro, suelen mantener la ley del silencio por miedo a 

represalias. 

 

6.5. Entrada y salida del centro educativo y alrededores 

 

Muchos/as acosadores/as piensan que el profesorado solamente puede 

intervenir en las situaciones que se producen en el interior del centro educativo, 

pero se equivocan. Hay que ser conscientes de que también pueden actuar si 

el caso de bullying sucede en los alrededores del centro, están involucrados 

sujetos que pertenecen a este y el problema afecta al desarrollo normal de las 

actividades del mismo y a su clima de convivencia. 

Para resolver adecuadamente una situación de bullying, el profesorado no 

puede quedarse únicamente en los hechos que suceden en el centro 

educativo, puesto que si así lo hiciese se encontraría ante una visión parcelada 

e incompleta, quizá lo verdaderamente importante haya sucedido fuera de este. 

Algunos/as chicos/as expulsados/as o con absentismo escolar aprovechan 

estos momentos para colarse en los centros educativos y cometer actos 

vandálicos, incordiar al alumnado e interrumpir el desarrollo normal de las 

clases. Por todo ello, a veces el profesorado requiere de la colaboración de 

personal externo como la policía local y otros servicios sociales. 

Las víctimas de bullying encuestadas en el estudio del Defensor del Pueblo 

(Del Barrio et al., 2007) calificaron la entrada y salida del centro educativo 

como un momento propenso para las amenazas con armas y para las 

amenazas para infundir miedo, con un 12,50% y un 11,10% respectivamente                      

ïver Tabla 1.10-.   

En el estudio del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) el 32,80% de 

las víctimas de violencia escolar indicaron que los alrededores del centro 

educativo eran el tercer lugar donde aparecían más casos de bullying, por 

detrás del patio y de la clase. Pero en opinión del 30% de las víctimas de 
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bullying estos ocupaban el cuarto lugar, por detrás no sólo de la clase y el patio 

sino también de los pasillos ïver Tabla 1.11-.  

 

6.6. Actividades extraescolares y excursiones 

 

El profesorado suele percibir las actividades extraescolares y las 

excursiones como situaciones favorables para la aparición de casos de bullying 

porque el alumnado está más agitado que de costumbre, pudiendo cometer 

actos vandálicos en el interior del autobús o en el lugar de la visita, e incluso 

protagonizar escenas de exclusión social al negarse a sentarse con algún 

compañero/a, gritar, insultar y burlarse de alguien, entre otros desordenes.  

Sin embrago, en el estudio del Centro Reina Sofía (Serrano e Iborra, 2005) 

se encontraron resultados contrarios, es decir, que en las actividades 

extraescolares y en las excursiones nunca o muy pocas veces se producían 

situaciones de bullying ïver Tabla 1.11-. Tan sólo un 1,70% de las víctimas de 

violencia escolar señalaron estas actividades como lugar de riesgo.  

 

6.7. Comedor y bar 

 

En casi todos Institutos de Educación Secundaria (IES) suele haber un 

comedor, un bar o una cafetería abierta durante toda la jornada educativa, 

siendo un lugar de ocio y reunión donde el ambiente lúdico puede dar lugar a 

gritos, bromas que sólo hacen gracia a unos/as cuantos/as y también a 

escenas de exclusión social porque alguien no quiera sentarse junto a algún/a 

compañero/a para almorzar, etc.  

El comedor es uno de los lugares de riesgo considerados en el estudio del 

Defensor del Pueblo (Del Barrio et al., 2007), indicando las víctimas que en él 

nunca se producían casos de amenazas con armas ni de acoso sexual y que 

los demás tipos de bullying aparecían en muy pocas ocasiones, destacando 

con un 5,30% la acción de obligar con amenazas ïver Tabla 1.10-. 
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Una vez analizados estos lugares de riesgo y teniendo en cuenta los 

resultados de los estudios del Defensor del Pueblo del 2007 y del Centro Reina 

Sofía del 2005 se puede afirmar que las zonas del centro educativo en las que 

se producen más casos de bullying son, la clase y el patio. Por ello, es 

recomendable mejorar lavigilancia en ellos y acondicionarlos de manera que 

favorezcan la interacción positiva entre el alumnado. 

 

 

Tabla 1.10 

Lugares de riesgo de los distintos casos de bullying según las víctimas del estudio del Defensor 

del Pueblo (2007) 

 

  
PATIO 

 
ASEOS 

 
PASILLOS 

 
CLASE SIN 

PROFE 

 
CLASE CON 

PROFE 
 

 
COMEDOR 

 
SALIDA 

 
CUALQUIERA 

Ignorar 33,20% 2,90% 8,40% 34,70% 20,40% 1,50% 6,60% 17,90% 

No dejar 
participar 
 

 

43,40% 

 

0,90% 

 

4,30% 

 

20,90% 

 

31,50% 

 

1,30% 

 

3,40% 

 

6,40% 

Insultar 33,10% 2,50% 15,50% 35% 17,30% 1,40% 5,10% 19,60% 

Poner motes 
ofensivos 
 

 

24,80% 

 

2,80% 

 

11,30% 

 

37,10% 

 

19.30% 

 

1% 

 

4,10% 

 

24,60% 

Hablar mal de 
alguien 
 

 

31% 

 

3,20% 

 

10,80% 

 

21,80% 

 

8,40% 

 

2,10% 

 

5,10% 

 

33,10 

Esconder 
cosas 
 

 

5,90% 

 

1,20% 

 

2% 

 

70,40% 

 

23,20% 

 

0,50% 

 

0,70% 

 

6,20% 

Romper 
cosas 

 

6,10% 2% 4% 68,70% 22,20% 1% 1% 7,10% 

Robar cosas 7,70% 1,80% 2,40% 69% 17,90% 1,20% 0,60% 7,10% 

Pegar 39,20% 4,90% 11,80% 38,20% 8,80% 2% 5,90% 15,70% 

Amenazar 
para meter 
miedo 
 

 

27,10% 

 

5,40% 

 

13,90% 

 

31,90% 

 

8,40% 

 

0,60% 

 

11,40% 

 

15,10% 

Obligar con 
amenazas 
 

 

42,10% 

 

0% 

 

15,80% 

 

21,10% 

 

5,30% 

 

5,30% 

 

5,30% 

 

10,50% 

Amenazar 
con armas 
 

 

31,30% 

 

12,50% 

 

6,30% 

 

0 

 

12,50% 

 

0% 

 

12,50% 

 

6,30% 

Acosar 
sexualmente 

 

28% 

 

4% 

 

16% 

 

32% 

 

12% 

 

0% 

 

8% 

 

24% 

 

Fuente: Del Barrio et al. (2007, p. 171) 
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Tabla 1.11 

Lugares de riesgo de bullying según las víctimas de violencia escolar y las víctimas de bullying 

del estudio del Centro Reina Sofía (2005) 

 

  

PATIO  

 

ASEOS 

 

VESTUARIOS 

 

PASILLOS 

 

CLASE  

 

ALREDEDORES 

DEL CENTRO 
 

 

ACTIVIDADES  

EXTRAESCOL.  

Víctimas de 

violencia escolar 
 

53,40% 6% 0,90% 22,40% 54,30% 32,80% 1,70% 

Víctimas de 

bullying 
 

60% 10% 0% 40% 75% 30% 0% 

 

Fuente: Serrano e Iborra (2005, p. 35) 
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7. Medidas de prevención e intervención en bullying 

 

Uno de los objetivos de este estudio es analizar y describir algunas 

medidas de prevención e intervención que se pueden seguir con el bullying. En 

este apartado aparecen medidas que se pueden desarrollar desde el ámbito 

legal, educativo y familiar, resaltando también la importancia de las 

comunidades de aprendizaje y de la resiliencia. 

Por lo que, de forma específica, en este apartado se hace referencia a 

varios documentos legales sobre el bullying y la convivencia escolar, de 

carácter internacional (pero con vigencia en España), nacional y de la 

Comunidad Valenciana. De igual modo, se comentan algunos planes, 

programas, técnicas, estrategias, cursos formativos, guías y manuales 

recomendables para el profesorado, junto con los talleres propuestos por las 

Escuelas de padres y madres y un programa de formación en bullying para las 

familias. Finalizando con la referencia explícita a las comunidades de 

aprendizaje y a la contribución que desde esta forma de organización escolar 

se hace a la prevención e intervención ante el bullying. Además de considerar 

la resiliencia como una medida de superación, por parte de la víctima, de una 

situación de bullying ïver Figura 1.4-. 
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Figura 1.3. Medidas de prevención e intervención en bullying 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1. Legislación relacionada con el bullying y la convivencia escolar 

 

Existen distintas disposiciones legales internacionales, nacionales y 

autonómicas que regulan el bullying y la convivencia escolar.  

En lo que respecta a las de carácter internacional es necesario para este 

estudio hacer referencia a la Convención de los Derechos del Niño/a (1989) y 

al Convenio de Cyberdelincuencia del Consejo de Europa (2001). Acuerdos 

respetados por la Constitución de 1978 y por la legislación española, haciendo 

referencia algunos de sus preceptos al bullying y a la convivencia escolar. 

Concretamente se destacan: 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación. 

- Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, de los derechos y deberes del 

alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes públicos. 

-  Real Decreto 83/1996, del 26 de enero, que aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (IES). 

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de genero. 

- Ley 27/2005, de 23 de noviembre, de fomento de la educación y la 

cultura de la paz. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el 

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. 

- Instrucción 10/2005, sobre el tratamiento del acoso escolar desde el 

sistema de justicia juvenil. 

- Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, reguladora de la 

responsabilidad penal de los/las menores. 

- Orden ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crean los Premios 

Irene. 

- Orden ECI/1864/2006, de 26 de mayo, por la que se crean los Premios 

Nacionales de fomento de la convivencia escolar.  
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Documentos legales que son adaptados por las distintas Comunidades 

Autónomas, pudiendo distinguir de forma concreta en la Comunidad Valenciana 

las siguientes prescripciones en torno al bullying y la convivencia escolar:  

- Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico y Funcional de los IES. 

- Decreto 233/2004, de 22 de octubre, por el que se crea el Observatorio 

para la Convivencia Escolar de la Comunidad. 

- Orden del 4 de octubre del 2003 por la que se crea el archivo de 

registros sobre convivencia escolar. 

- Orden de 31 de marzo que regula el Plan de Convivencia en los centros 

docentes. 

- Decreto 39/2008, de 4 de abril, sobre los derechos y deberes de cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. 

- Orden 47/2011, de 8 de junio, por la que se convocan los Premios 2011 

de la Comunidad a las iniciativas y buenas prácticas sobre la 

convivencia escolar. 
 

Además, en el Anexo 1.3 se incluye una relación más detallada de 

legislación sobre este tema de cada una de las Comunidades Autónomas, que 

por su extensión no se ha creído conveniente presentar en este subapartado. 

 

7.1.1. Legislación internacional con vigencia en España. 

 

Respecto a la legislación internacional con vigencia en España señalar la 

Convención de los Derechos del Niño/a (1989), en la que aparecen varios 

artículos relacionados con el bullying y la convivencia escolar ïver Tabla 1.12 
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Tabla 1.12 

Artículos sobre el bullying y la convivencia escolar 

 

 

ARTÍCULOS 
 

 

CONTENIDOS 

 

Artículos 2.2, 3.2, 3.3, 19.1, 19.2, 32.1, 32.2 y 37 
 

 

Protección, cuidado y bienestar del niño/a 

Artículo 29.1 Educación en valores 
 

Artículos 39, 40.1 y 40.4 
 

Disciplina, reducación y reinserción social 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, en Europa cabe destacar el Convenio de Cyberdelincuencia 

del Consejo de Europa de 2001. Este es fruto del trabajo de expertos/as de los 

45 países miembros del Consejo de Europa y de no miembros como el caso de 

Estados Unidos, Canadá y Japón. Convenio que surge tras observar un uso 

cada más generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), así como de la necesidad de aplicar una política penal común que 

proteja a los ciudadanos/as de la cyberdelincuencia. 

 

7.1.2. Legislación nacional. 

 

Tras destacar de la legislación internacional los aspectos que tienen alguna 

vigencia en el contexto español, vamos a revisar algunos documentos relativos 

a la legislación nacional, conformando una muestra del interés del gobierno 

español por el fenómeno del bullying y la convivencia escolar.  

Así pues, algunos de los documentos legales nacionales referentes a estas 

temáticas son: 

a. Constitución española, 1978. Se declaran como derechos 

fundamentales de los españoles/as la integridad física y moral (artículo 

15), la libertad, la seguridad (artículo 17.1) y el derecho a la educación, 

que tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales (artículos 27.1 y 27.2). 
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b. Ley Orgánica  8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. Indica que la actividad educativa tendrá entre otros fines, la 

formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios de 

convivencia democráticos, además de la formación para la paz, la 

cooperación y la solidaridad entre los pueblos (artículos 2b y 2g). 

Asimismo, contempla el derecho del alumnado a que se respete su 

integridad y dignidad personal (artículo 6.1d) y el deber de respetar las 

normas de convivencia del centro docente (artículo 6.2). El Consejo 

Escolar tendrá entre sus atribuciones, resolver los conflictos, imponer las 

sanciones al alumnado y aprobar el Reglamento de Régimen Interno 

(artículos 42.1d y 42.1j). 

 
c. Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberes de los alumnos/as y las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. 

De los derechos y deberes del alumnado se destacan los incluidos en la 

siguiente tabla ïver Tabla 1.13-. 

 

 

Tabla 1.13 

Derechos y deberes del alumnado  

 

 

DERECHOS 
 

 

DEBERES 

 

- Los centros deben evitar la 
discriminación del alumnado a través de 
las normas de convivencia y de los 
planes de integración (artículo 12.3). 
 

- Garantizar su integridad física, moral y su 
dignidad personal (artículo 17). 

 

 

- Considerar al profesorado y el derecho 
de estudio de sus compañeros/as 
(artículos 35c y 35d). 
 

- Respetar la libertad de conciencia, 
convicciones religiosas y morales y la 
dignidad e intimidad de todos/as los 
miembros de la comunidad educativa 
(artículo 36). 

 

- No discriminar a nadie por razones 

personales o sociales (artículo 37). 
 

- Utilizar correctamente los bienes muebles 

e instalaciones del centro y estimar las 

pertenencias de los otros/as (artículo 39). 
 

 
Fuente: Elaboración propia 



MARCO TEÓRICO 
 

 

 125                                Macarena Serrano Sobrino 

Según este documento legal el objetivo último de todo centro educativo 

es alcanzar un marco de convivencia y autorresponsabilidad que haga 

prácticamente innecesaria la adopción de medidas disciplinarias. En todo 

caso, cuando estas resulten inevitables, deben ser proporcionales a la 

conducta disruptiva y a la edad del alumno/a, ajustadas a sus 

circunstancias personales, familiares y sociales, respetuosas con el 

derecho a la educación y a la escolaridad en la educación obligatoria, no 

hacer daño física ni moralmente y contribuir a la formación y recuperación 

del alumno/a (artículo 43). 

Asimismo, en el presente Real Decreto se distinguen dos tipos de 

conductas disruptivas, unas contrarias a las normas de convivencia y otras 

altamente perjudiciales para la convivencia en el centro. Estas últimas son 

(artículo 52) actos de: indisciplina, injuria u ofensas graves contra los 

miembros de la comunidad educativa; reiteración en un mismo curso 

escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia; acoso físico, 

moral y social a algún miembro de la comunidad educativa; suplantación de 

personalidad y falsificación o sustracción de documentos académicos; 

detrimento grave e intencional de locales, materiales o documentos del 

centro o de otras personas; perturbaciones graves e injustificadas de la 

actividad del centro; perjuicio o incitación a dañar la salud e integridad de 

alguna persona y el incumplimiento de las sanciones impuestas. No 

pudiendo ser corregidas las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el centro sin la previa instrucción de un expediente 

disciplinario (artículo 51).  

En la tabla 1.14 se pueden observar las correcciones propuestas para 

cada uno de estos dos tipos de conductas disruptivas (artículos 48 y 53.1). 
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Tabla 1.14 

Correcciones de las conductas disruptivas 

 

 

CORRECCIONES CONDUCTAS 

CONTRARIAS A LAS NORMAS  

DE CONVIVENCIA  

 

 

CORRECCIONES CONDUCTAS ALTAMENTE 

PERJUCICIALES PARA LA CONVIVENCIA  

EN EL CENTRO 

 

a) Amonestación privada o por escrito. 
 

b) Comparecencia inmediata ante el jefe/a 
de estudios. 

 

c) Hacer trabajos específicos en horario 
no lectivo. 

 

d) Realizar tareas orientadas a reparar el 
daño causado o a la mejora y desarrollo 
de actividades del centro. 

 

e) No participar en actividades 
extraescolares o complementarias del 
centro. 

 

f) Cambio de grupo-clase por un plazo 
máximo de una semana. 

 

g) Negarle la asistencia a determinadas 
clases durante no más de tres días. 

 

h) Suspensión de asistencia al centro 
educativo por un periodo de tiempo no 
superior a tres días lectivos. 

 

 

a) Realizar tareas orientadas a reparar el 
daño causado o a la mejora y desarrollo 
de actividades del centro. 
 

b) No participar en actividades 
extraescolares o complementarias del 
centro. 

 

c) Cambio de grupo-clase. 
 

d) Negarle la asistencia a determinadas 
clases durante más de cinco días y 
menos de dos semanas. 

 

e) Suspensión de asistencia al centro 
educativo por un periodo de tiempo 
superior a tres días e inferior a un mes 
lectivo. 

 

f) Cambio de centro educativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El profesorado podrá aplicar las correcciones de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia ñaò y ñb; el profesor/a-tutor/a la 

ñaò, ñbò, ñcò y ñdò; el  jefe/a de estudios y el director/a la ñbò, ñcò, ñdò, ñeò y 

ñfò y el Consejo Escolar la ñgò, ñhò y todas las correspondientes a las 

conductas altamente perjudiciales para la convivencia en el centro 

(artículos 49 y 53.2). 

Además, en el artículo 45 del citado Real Decreto aparecen posibles 

circunstancias que pueden paliar o agravar las correcciones adoptadas   

ïver Tabla 1.15-. 

 

 



MARCO TEÓRICO 
 

 

 127                                Macarena Serrano Sobrino 

 

Tabla 1.15 

Circunstancias paliativas y agravantes de las correcciones de las conductas disruptivas  

 

 

CIRCUNSTANCIAS PALIATIVAS 
 

 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

 

- El reconocimiento espontáneo de la 
infracción. 
 

- La falta de intencionalidad. 
 

 

- La premeditación y reiteración de la 
transgresión. 
 

- Que la víctima sea un compañero/a de 
menor edad o nuevo/a en el centro. 

 

- Que el acto implique la discriminación de 
alguien por alguna circunstancia personal 
o social. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

d. Real Decreto 83/1996, del 26 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los IES. En el artículo 6.2 de este Real Decreto 

aparece que una de las funciones de los órganos de gobierno de los IES 

es la de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de todos 

los miembros de la comunidad educativa. Encontrándose entre los 

derechos de todos/as ellos/as el de convivir en un clima de seguridad y 

respeto, y entre sus deberes, el de participar en la creación de dicho 

ambiente.  

Continuando con las competencias de los órganos de gobierno por 

separado, señalar que el Consejo Escolar ha de solucionar las 

situaciones problema e imponer correcciones pedagógicas ante 

conductas altamente perjudiciales para la convivencia en el centro 

(artículo 21f ). El equipo directivo debe proponer a la comunidad 

educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre sus 

miembros (artículo 25.2d). Correspondiendo al director/a y al jefe/a de 

estudios las tareas de favorecer la convivencia en el IES y aplicar ante 

las conductas disruptivas las correcciones establecidas en el 

Reglamento de Régimen Interno (RRI), asi como los criterios fijados por 

el Consejo Escolar (artículos 30s y 33k). 
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Este Real Decreto también indica que las juntas de profesores/as, 

formadas por el profesorado de un grupo-clase, deben determinar las 

actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia en dicho 

grupo e intervenir coordinadamente para solucionar los problemas que 

surjan en él (artículos 58b y 58c). Siendo tareas de los profesores/as-

tutores/as: facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, 

fomentar su participación en las actividades del IES y promover la 

cooperación educativa entre el profesorado y las familias (artículos 56d y 

56j). Teniendo además en cuenta que es el claustro de profesores/as el 

encargado de planificar la formación docente (artículo 24j), pudiendo 

cada uno de los departamentos didácticos proponer distintas actividades 

de perfeccionamiento de sus miembros (artículo 49d). Tarea que deberá 

ser coordinada por el jefe/a de estudios (artículo 33g). 

 

e. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Genero. El sistema educativo ha de 

formar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales de 

todas las personas, en la igualdad entre hombres y mujeres, además de 

en los principios democráticos de convivencia, previniendo la aparición 

de conflictos y resolviendo estos de forma pacífica (artículo 4.1).  

Del mismo modo, se señala la importancia de desarrollar en el 

alumnado el valor de la igualdad, sobre todo entre hombres y mujeres, 

eliminando la Administración educativa los estereotipos sexistas y 

discriminatorios de los materiales educativos (artículo 6). 

Destacar en esta Ley Orgánica el artículo 7, dada su importancia. En 

él se dice que la Administración educativa es la encargada de que los 

planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan 

contenidos en materia de igualdad, que les ayuden en el ejercicio de su 

profesión. Estos contenidos son: respetar los derechos y libertades de 

todas las personas; aprender a prevenir y resolver de forma pacífica los 

problemas; detectar tempranamente la agresividad en el entorno familiar 

y promover los mismos derechos y deberes entre hombres y mujeres.  
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f. Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la 

cultura de la paz. Esta ley, basándose en el punto a.2 del Programa de 

Acción sobre una Cultura de la Paz aprobado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1999, establece una serie de medidas que el 

gobierno debe seguir para conseguir generar una cultura de paz a través 

de la educación. Se subraya la impartición de las materias de los 

distintos niveles del sistema educativo de acuerdo con los valores de la 

paz, la creación de materias específicas de educación para la paz y 

valores democráticos, la confección de libros de texto y demás recursos 

didácticos en torno a los valores de la no violencia, la tolerancia, la 

democracia, la solidaridad y la justicia, así como la formación del 

alumnado en técnicas de resolución de problemas, negociación y 

mediación  (artículos 2.1, 2.2 y 2.7).  

A su vez, el gobierno deberá promover acciones para eliminar toda 

forma de discriminación racial, contra la mujer y derivada de la 

orientación sexual, además de favorecer la integración de menores 

conflictivos/as en la sociedad y en los centros educativos                 

(artículos 4.1 y 4.2). 

 

g. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En el capítulo I de 

esta Ley Orgánica se indican los principios y fines de la educación. 

Destacan los principios de equidad, prevención y resolución pacífica de 

problemas (artículos 1b y 1k). Y los fines educativos relacionados con el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre 

hombres y mujeres, el ejercicio de la tolerancia, la prevención de 

conflictos junto a la resolución pacífica de los mismos, la formación para 

la paz, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos, así como la consideración de todos los 

seres vivos y del medioambiente (artículos 2.1b, 2.1c y 2.1e). 

Concretamente en la etapa de ESO, tal y como se recoge en el 

capítulo 4 de la presente Ley Orgánica, se desea conseguir que el 

alumnado:  

- Asuma sus deberes y ejerza sus derechos en el respeto a los/las 

demás, practique la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, se 
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ejercite en el dialogo y se prepare para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática (artículos 23a). 

- Desarrolle y consolide hábitos de disciplina (artículos 23b). 

- Valore y respete las diferencias de sexos (artículos 23c). 

-  Fortalezca sus capacidades afectivas en sus relaciones con los 

otros/as, rechazando la agresividad, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resuelva pacíficamente los 

problemas (artículos 23d). 

También es importante el capítulo III, que se centra en la formación 

del profesorado. Dentro de este, el artículo 102.2 indica que los 

programas de formación permanente deberán incluir formación 

específica en materia de igualdad en los términos establecidos en el 

artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Genero. 

A continuación, en esta Ley Orgánica de Educación se hace 

referencia al Plan de Convivencia (PC) que todo centro ha de elaborar, 

artículos 121.2, 124.1 y 127.a, recibiendo un nombre distinto en cada 

una de las Comunidades Autónomas ïver Tabla 1.16-. 

 

 

Tabla 1.16 

Denominación del Plan de Convivencia en distintas Comunidades Autónomas 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

 

NOMBRE DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Andalucía 
 

- Castilla y León 
 

- Castilla-La Mancha 
 

- Extremadura 
 

- Galicia 
 

- Madrid (*) 
 

- País Vasco 
 

 

Plan de Convivencia 
 

 
(*) Se conoce como Plan de Convivencia o Plan Interno de Actuación (Modalidad I del Programa 

Convivir es Vivir) 

Fuente: Brioso, Doncel, Sotos, Vázquez y Grañeras  (2009, p. 211) 
 



MARCO TEÓRICO 
 

 

 131                                Macarena Serrano Sobrino 

 

Tabla 1.16 

Denominación del Plan de Convivencia en distintas Comunidades Autónomas 

(continuación) 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

 

NOMBRE DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

- Aragón  
 

 

Proyecto de Mejora de la Convivencia 
 

 

- Asturias 
 

 

Plan Integral de Convivencia 

 

- Islas Baleares 
 

- Murcia  
 

 

Plan de Convivencia Escolar 

 

- Cataluña  
 

 

Programa de Convivencia y  
Mediación Escolar 

 

 
 

Fuente: Brioso, Doncel, Sotos, Vázquez y Grañeras  (2009, p. 211) 

 

 

Además, entre las competencias del Consejo Escolar y del Claustro 

de Profesores/as se mencionan, el conocer como se han resuelto los 

problemas, velando porque se respete la normativa vigente, y el 

proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de 

los problemas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social 

(artículos 127f y 127). Se señala al director/a como el encargado/a de 

favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la 

resolución de problemas e imponer las medidas disciplinarias que 

correspondan al alumnado, en función de la normativa vigente y sin 

perjuicio de las competencias que se le atribuyen al Consejo Escolar 

(artículo 132f). 

 

h. Real Decreto 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el 

Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Este Observatorio es un 

órgano colegiado interministerial encargado de asesorar sobre 

convivencia escolar, hacer informes y estudios, diagnosticar cual es la 

situación de convivencia escolar y proponer medidas para elaborar 
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políticas estatales que mejoren el clima social escolar y la convivencia 

en los centros educativos (artículo 1.2). Sus principales funciones son 

(artículo 2): 

- Difundir regularmente información sobre la convivencia en los 

centros educativos.  

- Analizar las acciones de prevención y detección de situaciones 

contrarias a la convivencia escolar utilizadas por distintas 

instancias públicas y privadas. 

- Dar a conocer prácticas educativas que favorezcan la convivencia 

escolar.  

- Impulsar la colaboración entre todas las instituciones con 

competencias en materia de convivencia escolar. 

- Ejercer como foro de encuentro interdisciplinar entre organismos 

públicos y privados, para el aprendizaje de conocimientos 

relacionados con la convivencia escolar y social. 

- Proponer acciones para mejorar la convivencia en los centros 

educativos, prevenir la aparición de problemas y resolverlos de 

forma pacífica. 

- Redactar informes periódicos para el Consejo Escolar del Estado y 

otras instituciones con la evolución de la convivencia en los centros 

educativos y las acciones seguidas para su mejora.  

 

Para poder cumplir estas funciones el Observatorio funciona en 

Pleno, en Comisión Permanente y en Grupos de Trabajo (artículo 4.1). 

Cada Comunidad Autónoma ha ido creando su propio Observatorio, 

dándole diferentes nombres, aunque manteniendo en general funciones 

similares -ver Tabla 1.17-. 
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Tabla 1.17 

Denominación del Observatorio de la Convivencia Escolar en distintas Comunidades 

Autónomas 

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

 

NOMBRE DEL OBSERVATORIO 

 

- Andalucía 

- Islas Baleares 

- Cantabria 

- Castilla y León 

- Comunidad Valenciana 

- Extremadura 

- Murcia 

- La Rioja 
 

 

Observatorio para la Convivencia Escolar 

 

- Asturias 
 

 

Observatorio para la Convivencia entre Iguales 
(integrado en el Observatorio de la Infancia               

y la Adolescencia) 
 

 

- Castilla-La Mancha 

- Madrid  
 

 

Observatorio Regional de la Convivencia Escolar 

 

- Galicia  
 

 

Observatorio gallego de la Convivencia Escolar 

 

 

Fuente: Brioso, Doncel, Sotos, Vázquez y Grañeras  (2009, p. 201) 

 

 

i. Instrucción 10/2005, de 6 de octubre, sobre el tratamiento del acoso 

escolar desde el sistema de justicia juvenil. De acuerdo con la presente 

instrucción, el bullying es un fenómeno complejo que no puede ser 

abordado únicamente mediante un proceso represivo o penal, sino que 

requiere también de medidas reeducadoras, aplicadas desde el centro 

con la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa. No 

obstante, el centro o las familias comunicaran las situaciones graves 

protagonizadas por alumnos/as de entre 14 y 17 años a la Fiscalía de 

Menores.  

La Fiscalía protegerá a la víctima deteniendo el caso de bullying, 

pudiendo llegar en los casos más graves a internar eventualmente al 

acosador/a. Pero si no existe reiteración y los hechos sólo pueden 
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calificarse como una falta, se valorará la posibilidad de que sean 

resueltos extrajudicialmente. 

 

j. Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 5/2000 de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal 

de los/las menores. Cuando la acción disruptiva cometida por un/a 

chico/a de entre 14 y 17 años es muy grave, pudiendo ser catalogada 

como falta o delito, el caso es atendido por el Ministerio Fiscal, pasando 

el expediente al Juez de Menores, quien lo incluye en sus diligencias y 

abre el trámite de audiencia, finalizada la audiencia, el Juez de Menores 

dictará sentencia en un plazo máximo de cinco días (artículos 16, 30, 31, 

37 y 38). Si a lo largo de este proceso de instrucción el Ministerio Fiscal 

tiene indicios racionales de la comisión del delito, la existencia de riesgo 

de eludir u obstruir a la justicia por parte del/la menor o de atentar contra 

los bienes jurídicos de la víctima, puede solicitar al Juez de Menores la 

adopción de medidas cautelares. Estas pueden ser: su internamiento en 

un centro en régimen abierto, semiabierto o cerrado durante un tiempo 

máximo de seis meses, que puede prorrogarse tres meses más; libertad 

vigilada; prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con 

aquella persona  que dictamine el Juez o su convivencia con una 

determinada persona.  

El Juez de Menores no puede imponer una medida que quebrante 

los derechos del/la menor, ni que suponga una mayor restricción, ni por 

un tiempo superior al solicitado por el Ministerio Fiscal o por la acusación 

particular (artículo 8). Además, debe tener en cuenta las siguientes 

reglas en la aplicación de las medidas (artículos 9.1 y 9.2)                       

ïver Tabla 1.18-. 
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Tabla 1.18 

Reglas para la aplicación de medidas disciplinarias ante faltas y delitos  

 

 

INFRACCIÓN 
 

 

MEDIDA 
 

- Falta 
 

 

 

- Libertad vigilada hasta un máximo de seis meses. 
 

- Amonestación. 
 

 
 

- Permanencia de fin de semana hasta un máximo 
de cuatro fines de semana. 
 

- Prestaciones en beneficio de la comunidad hasta 
cincuenta horas. 

 

- Privación del permiso de conducir o de otras 
licencias administrativas hasta un año. 

 

- Prohibición de aproximarse o comunicarse con la 
víctima o con aquella persona que determine el 
Juez durante no más de seis meses. 

 

- Realización de tareas socio-educativas hasta seis 
meses. 

 

 

- Delito 
 

 

- Medida de internamiento en régimen cerrado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Asimismo, las medidas no pueden durar más de dos años, 

teniéndose en cuenta el tiempo cumplido por el/la menor en la medida 

cautelar. Las prestaciones en beneficio a la comunidad no pueden 

superar las cien horas y la medida de permanencia de fin de semana no 

puede superar los ocho fines de semana (artículo 9.3). 

Destacar que en el caso de que un/a menor, al que se le ha 

impuesto una de las medidas establecidas en esta Ley Orgánica, 

alcanza la mayoría de edad, continúa teniendo que cumplirla. Ante un 

internamiento en régimen cerrado el Juez de Menores puede ordenar 

que se siga cumpliendo en un centro penitenciario (artículo 4). 

 

k. Orden ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crean los Premios 

Irene: la paz empieza en casa. Estos premios colaboran en la lucha 

contra la violencia de género y la promoción de la igualdad entre 
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hombres y mujeres (disposición 1.1). La violencia de género es una 

forma de agresividad, como el bullying, por eso se considera que las 

acciones seguidas en la prevención e intervención de ésta son también 

positivas en la eliminación del bullying. 

Se premian las acciones, recursos didácticos y estudios innovadores 

realizados dos años antes de cada convocatoria, siempre y cuando 

tengan repercusión en la teoría y/o práctica educativa y contribuyan al 

desarrollo de una convivencia equitativa entre ambos sexos    

(disposición 1.2).  

En ellos participan profesorado y alumnado de centros educativos 

españoles públicos, privados y concertados (disposiciones 2.1 y 2.2). 

Los criterios de valoración de los trabajos son (disposición 6):  

- La innovación de su contenido, metodología y posibilidad de 

ponerlo en práctica. 

- La integración del sexismo y la violencia de género en un contexto 

más amplio como es la defensa de los derechos humanos. 

- La identificación y rechazo de estereotipos sexistas. 

- Los cambios cognitivos, afectivos y conductuales a favor de la 

igualdad de género que han conseguido. 

- La contribución de sus contenidos, métodos y prácticas a conocer 

desde una perspectiva histórica las causas de la invisibilidad de la 

mujer, como ha cambiado esta situación y cuales son los rasgos 

que comparten y diferencian a los hombres y mujeres. 

- La precisión y concreción de sus objetivos, indicando al final del 

trabajo si se han logrado o no.  

- El desarrollo de habilidades de resolución de situaciones problema 

de forma pacífica y que impliquen la comprensión y respeto de la 

igualdad entre ambos sexos. 

 

l. Orden ECI/1864/2006, de 26 de mayo, por la que se crean los Premios 

de carácter nacional para el fomento de la convivencia escolar. Los 

premios se dirigen a los centros docentes españoles públicos que 

imparten 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 

especial, ESO, bachillerato y/o formación profesional, y que han 
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desarrollado planes y actuaciones dirigidas a mejorar su clima de 

convivencia, para reconocer su esfuerzo por mejorar la calidad de la 

educación (base 1.2). Debe destinarse la recompensa económica de 

este premio a seguir desarrollando acciones de convivencia en los 

términos que establezca el Consejo Escolar del centro (base 11.2).   

Concretamente, se valoran las siguientes acciones: la elaboración y 

puesta en marcha del PC; de actuaciones específicas para terminar con 

la violencia y el bullying; para la integración de minorías étnicas y 

sociales; la práctica de medidas que motiven la igualdad de género; la 

participación en programas de convivencia junto a otros centros y la 

promoción de la convivencia en colaboración con otras organizaciones e 

instituciones (base 2). 

Cada centro ha de elaborar una ñmemoriaò indicando: si tiene en  

cuenta la convivencia en sus actividades habituales; la cantidad de 

profesores/as y alumnos/as que participan en estas actividades; si las 

minorías étnicas y sociales están integradas en el centro, en las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPAS) y en las 

Asociaciones de Alumnos/as; si se han realizado acciones contra la 

discriminación de sexo o tendencia sexual; los recursos empleados para 

el desarrollo de todas estas actuaciones; la evaluación de las mismas y 

el desarrollo de programas de formación permanente del personal 

responsable y del resto del profesorado que participe en los planes y 

tareas de fomento de la convivencia escolar bases 6 y 7.2).   (

 

Añadir, para terminar la legislación nacional, que en nuestro país no 

existe un documento legal sobre el cyberbullying, pero sí de otros delitos 

informáticos y del uso ilícito de Internet. Algunas de estas disposiciones son:  

V Código Penal español, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, y actualizado por la Ley Orgánica 2/2010, de 22 de 

junio. 

V Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal. 
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V Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

 

7.1.3. Legislación de la Comunidad Valenciana. 

 

En este subapartado se procede a comentar la legislación que regula el 

bullying en la Comunidad Valenciana. Hemos de señalar que lo presentado 

aquí va a permitir observar como nuestra Comunidad ha adaptado la 

legislación nacional relacionada con esta problemática y la convivencia escolar, 

a sus características y necesidades concretas.  

a. Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico y Funcional de los IES. En él se le atribuyen 

competencias relacionadas con el bullying y la convivencia escolar a los 

órganos de gobierno del IES, entre los que destacan el director/a y el 

Consejo Escolar, así como a los delegados/as de los grupos-clase, al 

departamento de orientación, a los padres y madres del alumnado y a 

los profesores/as-tutores/as.  

Los órganos de gobierno de los IES han de defender los derechos 

de los miembros de la comunidad educativa y garantizar el ejercicio de 

sus deberes (artículo 6.2). En concreto, el director/a del centro ha de 

favorecer la convivencia en el mismo e imponer las correcciones que 

sean necesarias, de acuerdo con lo establecido por la Consejería de 

Cultura, Educación y Ciencia y los criterios fijados por el Consejo 

Escolar del IES (artículo 15.7). Por otro lado, el Consejo Escolar ha de 

constituir la Comisión de Convivencia, resolver los problemas que 

aparezcan en el centro y fijar las correcciones pedagógicas a seguir con 

el alumnado que altere gravemente la convivencia en el centro (artículos 

65.1 y 68.5).  

Entre las funciones de los delegados/as de los diferentes grupos-

clase destaca el fomento de la convivencia entre el alumnado de su 

grupo-clase (artículo 115. 3), siendo uno de los derechos de los consejos 

de delegados/as de alumnos/as el ser escuchados/as por los órganos de 
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gobierno y de coordinación del IES, proponiendo posibles acciones a 

seguir ante conductas indisciplinadas graves (artículo 114.2.5).  

Respecto al departamento de orientación, sus principales ámbitos de 

actuación son: asesorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

confección del Plan de Atención a la Diversidad (PAD), además de 

elaborar el Plan de Acción Tutorial (PAT) y al Plan de Orientación 

Académico-Profesional (POAP), teniéndose en cuenta en todos estos 

documentos la convivencia escolar (artículo 85).  

El presidente/a del AMPA podrá proponer a la comunidad escolar 

actuaciones que favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos y 

mejoren la convivencia en el centro (artículo 78.4). 

Para terminar con este Decreto señalar que los profesores/as-

tutores/as pueden contribuir a la promoción de un adecuado clima de 

convivencia en el IES facilitando la integración del alumnado en el grupo-

clase, mediando en los problemas que pueda tener el alumnado entre sí 

y/o con el profesorado y promoviendo la relación familia-centro    

(artículo 78). 

 

b. Decreto 233/2004, de 22 de octubre, por el que se crea el Observatorio 

para la Convivencia Escolar en los centros de la Comunidad Valenciana. 

La última actualización de la que se tiene constancia es del 2012              

-Decreto 136/2012, de 14 de septiembre12- pero desde que se creó, su 

línea general de actuación sigue siendo la misma. El Observatorio para 

la Convivencia Escolar es un órgano de carácter consultivo adscrito a la 

Consejería de Cultura, Educación y Deporte, que permite el 

conocimiento, análisis y evaluación de los problemas de convivencia en 

los centros educativos de la Comunidad, con el fin de planificar y 

coordinar las acciones de prevención e intervención ante dichas 

situaciones problema (artículo 1).  

 

 

                                                 
12

 Decreto 136/2012, de 14 de septiembre, del Conceller, por el que se modifica el Decreto 
233/2004, de 22 de octubre, por el que se creó el Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros 
de ña Comunidad Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6863 de 17 de septiembre 
de 2012, p. 26255-26257. 

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/01/15/pdf/2008_336.pdf
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Sus funciones, de acuerdo con en el artículo 2 de este Decreto, son:  

- Crear un sistema de información que permita valorar los problemas 

en los centros educativos y ver cuál es su evolución, además de 

difundir datos y experiencias en materia de convivencia a los 

diferentes centros, asesorándolos sobre sus actuaciones.  

- Estudiar sistemáticamente el clima de convivencia de los centros 

educativos. 

- Recoger y analizar conocimientos sobre esta temática procedentes 

de diferentes fuentes nacionales, internacionales y de la 

Comunidad Valenciana, promoviendo la investigación. 

- Intervenir a partir de los datos que posee, proponiendo: la 

formación del profesorado en bullying; la elaboración de modelos 

de convivencia, facilitando a la comunidad educativa estrategias de 

resolución de problemas; y mediando en los conflictos que 

requieran la intervención del Observatorio. 

- Orientar al profesorado, al alumnado y a sus familias en las 

materias propias del Observatorio.  

 
c. Orden del 4 de octubre de 2005 del conceller de Cultura, Educación y 

Deporte por la que se crea el archivo de registros sobre convivencia 

escolar. Se trata de un fichero informatizado donde se almacenan y 

estudian datos sobre el bullying y la convivencia de los centros docentes 

de enseñanzas de régimen general no universitarias de la Comunidad 

Valenciana. En él se puede consultar el número de casos de bullying 

registrados y las acciones seguidas en ellos, garantizándose el 

anonimato de los implicados/as.  

Este archivo ha sido elaborado dentro del Plan de Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la 

Comunidad Valenciana ïPREVI- (Consejería de Educación, Formación y 

Ocupación de la Generalidad Valenciana, 2005) conforme a lo 

establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal13. Regulando la notificación de las 

                                                 
13

 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Boletín 
Oficial del Estado, núm. 298 de 14 de diciembre de 1999, p. 43088-43099. 
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incidencias en el mismo la Orden del 12 de septiembre del 200714. 

Cuando se produce en un centro educativo, inmediaciones, transporte o 

actividades extraescolares un problema que perturba o daña a una 

persona o bien material, alterando negativamente el clima de 

convivencia, el director/a informará de los hechos a la Dirección General 

de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación 

Profesional cumplimentando un documento disponible en formato 

electrónico.  

 

d. Orden del 31 de marzo de 2006 por la que se regula el Plan del 

Convivencia en los centros docentes. A partir del curso 2006-2007 todos 

los centros docentes de enseñanzas de régimen general no 

universitarias de la Comunidad Valenciana tienen que elaborar un Plan 

de Convivencia (PC), siendo aprobado por su Consejo Escolar (artículo 

2.5). El PC debe constar al menos de tres apartados (artículo 2.2), que 

son: 

- Acciones de prevención y promoción de un correcto clima de 

convivencia en el centro. 

- Modelo de actuación ante conductas que dificulten levemente la 

convivencia escolar. 

- Modelo de actuación en casos de bullying.  
 

En el Anexo I de la presente Orden aparece una estructura 

orientativa de un PC, como guía para los centros. No obstante, estos 

también pueden ser asesorados por la Dirección General de Enseñanza 

a través de los Centros de Formación, Innovación y Recursos 

Educativos ïCEFIREs- (disposición adicional primera). 

El PC debe ser coherente con los otros documentos de planificación 

del centro educativo. El Proyecto Educativo de Centro ïPEC- incluirá las 

intenciones y los fines educativos que orientan el PC. Los Proyectos 

Curriculares de Etapa ïPCE-, el Plan de Acción Tutorial ïPAT- y el Plan 

                                                 
14

 Orden de 12 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, por la que se regula la 
notificación de las incidencias que alteren la convivencia escolar, enmarcada dentro del Plan de 
Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad 
Valenciana (PREVI). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 5609 de 28 de septiembre de 2007, p. 
37679-37687. 



PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BULLYING: 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 
 

 
142                                Macarena Serrano Sobrino 

de Orientación Académica y Profesional ïPOAP- contendrán los criterios 

y procedimientos para la prevención y la promoción de la convivencia del 

PC. Además, las acciones del Plan de Atención a la Diversidad ïPAD- 

contribuirán al desarrollo del PC, quedando reflejadas todas las medidas 

del PC previstas para el curso académico en la Programación General 

Anual ïPGA- (artículo 3).  

El jefe/a de estudios coordinará el desarrollo del PC y el orientador/a 

asesorará a todos los miembros de la comunidad educativa en el 

ejercicio de sus funciones referentes al mismo (artículo 4). A su vez, la 

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar realizará el seguimiento 

del PC, elaborando trimestralmente un documento con incidencias, 

actuaciones, resultados y propuestas de mejora. Teniendo en cuenta 

estos documentos, el Consejo Escolar valorará el PC y enviará sus 

conclusiones a la Dirección Territorial de Cultura, Educación y Deporte 

correspondiente. En cada Dirección Territorial de Cultura, Educación y 

Deporte hay una Comisión de seguimiento de los PC de los centros 

educativos, encargada de redactar un informe anual sobre su 

funcionamiento dirigido al Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad 

Educativa ïIVECE- (artículo 5). 

 

e. Decreto 39/2008, de 4 de abril, sobre los derechos y deberes del 

alumnado, padres, madres, tutores/as legales, profesorado y personal 

de administraci·n y servicios. Con este Decreto se desea conseguir un 

buen clima de convivencia en los centros docentes públicos y privados-

concertados no universitarios de la Comunidad Valenciana, que permita 

el desarrollo integral del alumnado y facilite la labor docente, as² como 

regular los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa, establecer normas de convivencia y procedimientos para 

resolver pac²ficamente los problemas (art²culo 2). 

Algunas de las acciones que propone para desarrollar un agradable 

clima de convivencia escolar, son: utilizar la mediación (artículo 7); incluir 

en el PEC los valores y las normas de convivencia del centro (artículo 8); 

dotar a los centros educativos ordinarios de unidades específicas para 
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atender al alumnado con trastornos permanentes o temporales de 

personalidad o conducta -aunque no se conoce ningún centro de la 

Comunidad Valenciana que las tenga- (artículo 9); crear en ellos aulas 

de convivencia para el tratamiento puntual del alumnado que haya 

cometido alguna conducta disruptiva (artículo 10); constituir la Comisión 

de Convivencia del Consejo Escolar de centro (artículo 11); elaborar un 

Reglamento de Régimen Interno ïRRI- en cada centro, además de un 

PC (artículos 12 y 27); promover la participación de todos los miembros 

de la comunidad educativa en el desarrollo de un adecuado clima social 

escolar (artículo 13); confeccionar planes de formación en bullying 

dirigidos al profesorado, a las familias y al personal de administración y 

servicios (artículo 14.2) y establecer Unidades de Atención e 

Intervención ïUAIs- como órganos asesores y de intervención externa al 

centro ante casos graves de bullying (artículo 6.6a). 

Respecto a los derechos y deberes de los miembros de la 

comunidad educativa, resaltar los que aparecen en la siguiente tabla       

ïver Tabla 1.19-: 

 

 

Tabla 1.19 

Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa  

 

 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

 

DERECHOS 
 

 

DEBERES 

 

Alumnado 
 

- A la integridad y dignidad personal            
(artículo 18). 
 

 

- Respetar a las otras personas (artículo 25). 
 

- Cumplir las normas de convivencia (artículo 26). 
 

 

Padres, madres y 
tutores/as legales 

 

- A ser respetados/as, valorados/as y 
tratados/as correctamente (artículo 50a). 
 

- A conocer las normas de convivencia del 
centro (artículo 50f). 

 

- A ser informados/as de las medidas 
correctoras que se vayan a seguir con su 
hijo/a (artículo 50k). 

 

- Procurar que sus hijos/as acepten las normas de 
convivencia del centro (artículo 52f). 
 

- Promover el respeto por toda la comunidad 
educativa (artículo 52g). 

 

- Enseñar a sus hijos/as a hacer un buen uso de 
las instalaciones y materiales del centro, 
asumiendo su reparación o reposición       
(artículo 52 h). 

 

- Educar a sus hijos/as en la cultura de la 
información (artículo 52r). 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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        Tabla 1.19  

Derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa (continuación) 

 

 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 

 

DERECHOS 
 

 

DEBERES 

 

Profesorado 
 

- A ser respetado, valorado y tratado 
correctamente (artículo 53a). 
 

- A ser ayudado por la comunidad educativa en 
la mejora de la convivencia escolar (artículos 
53b y 53f). 

 

- A disfrutar de un  buen clima de trabajo 
(artículo 53c). 

 

- A tener autonomía para decidir acciones de 
mejora de la convivencia a seguir en el aula y 
en las actividades extraescolares (artículo 
53e). 

 

- A participar en la confección de las normas de 
convivencia del centro educativo (artículo 
53g). 

 

- A opinar sobre el clima de convivencia del 
centro educativo (artículo 53h). 

 

- A recibir formación en bullying (artículo 53i). 
 

 

- Respetar y atender adecuadamente a todos los 
miembros de la comunidad educativa, 
transmitiéndoselo al alumnado (artículos 54d     
y 54 f). 
 

- Actuar con rapidez ante cualquier incidente e 
imponer las medidas correctoras que le 
correspondan (artículos 54e y 54l). 

 

- Fomentar un buen clima de convivencia en el 
aula y en las actividades extraescolares (artículo 
54g). 

 

- Enseñar al alumnado y a las familias las normas 
de convivencia del centro, notificándoles si su 
hijo/a ha trasgredido alguna de ellas o ha 
perjudicado gravemente la convivencia en el 
centro, así como las medidas que se van a 
seguir (artículos 54h, 54i y 54 m). 

 

- Incluir en las programaciones de aula y tutorías 
contenidos sobre bullying (artículo 54j). 

 

- Formarse en bullying (54n). 
 

 

Personal de 
administración y 

servicios 

 

- A ser respetados/as, valorados/as y 
tratados/as correctamente (artículo 55.1a). 

 

- A disfrutar de un  buen clima de trabajo 
(artículo 55.1b). 

 

- Colaborar en el desarrollo de un buen clima de 
convivencia en el centro educativo (artículo 
55.2a). 
 

- Comunicar a la dirección del centro cualquier 
problema que altere la convivencia  en el centro 
(artículo 55.2f). 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En este Decreto, tambi®n aparecen conductas contrarias a las normas 

de convivencia del centro y las medidas educativas correctoras a seguir 

ante ellas, as² como las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el centro y las medidas educativas disciplinarias que las 

acompa¶an ïver Tabla 1.20-. 
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Tabla 1.20 

Conductas disruptivas y medidas educativas  

 

C
U

N
D

U
C

T
A

S
 D

IS
R

U
P

T
IV

A
S

 

 

CONTRARIAS A LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 

GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA  
LA CONVINENCIA DEL CENTRO 

 

Impuntualidad injustificada; faltas de asistencia 

improcedentes; acciones que alteren las 

actividades del centro y de las clases; actos de 

indisciplina, sucesos desconsiderados, de 

incorrección, injurias y ofensas contra alguno de 

los miembros de la comunidad educativa; hurto, 

deterioro o uso inadecuado de bienes materiales 

del centro o de sus miembros; conductas que 

perjudiquen la integridad y la salud de la 

comunidad educativa; suplantación de la 

personalidad de algún miembro de la comunidad 

educativa; olvido recurrente del material escolar 

en casa; negarse a transmitirle a sus padres 

información del centro y viceversa; alterar o 

manipular documentos expedidos por el centro y 

dirigidos a los padres; utilizar aparatos 

electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-

aprendizaje; impedir el derecho y el deber al 

estudio del resto del alumnado; vulnerar las 

normas de convivencia; incitar a alguien a 

transgredirlas y no cumplir las medidas 

correctoras establecidas tras infringirlas       

(artículo 35). 
 

 

Acciones graves de indisciplina; injurias y 

ofensas que sobrepasen la incorrección; 

cualquier actuación que perjudique gravemente 

la salud o integridad personal de alguien; casos 

de bullying; suplantación de la personalidad de 

algún miembro de la comunidad educativa en 

actos de la vida docente; falsificación, deterioro 

o sustracción de documentación académica; 

daños graves contra bienes materiales del 

centro o de sus miembros; actos injustificados 

que perturben gravemente la vida académica; 

llevar objetos o sustancias peligrosas que 

puedan atentar contra la salud o integridad 

personal de alguna persona; conductas 

grupales contrarias a las normas de 

convivencia del centro o hacer publicidad de 

ellas; negarse reiteradamente a cumplir las 

medidas educativas establecidas tras una 

conducta disruptiva; acceso indebido a ficheros 

o servidores del centro y atentar contra el PEC 

y el carácter del centro (artículo 42). 

M
E

D
ID

A
S

 E
D

U
C

A
T

IV
A

S
 

 

CORRECTORAS 
 

 

DISCIPLINARIAS 

 

Amonestación verbal o por escrito; enviar al 

alumno/a infractor/a al jefe/a de estudios o al 

director/a del centro; requisarle los aparatos 

electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-

aprendizaje; privarle de recreo durante un 

periodo máximo de cinco días; remitirle al aula de 

convivencia; mandarle que realice tareas 

educativas en horario no lectivo por un tiempo no 

superior a cinco días; no dejarle participar en 

actividades extraescolares durante quince días e 

impedir que asista a determinas clases por un 

periodo no superior a cinco días (artículo 36). 

 

Negarle la asistencia al centro educativo entre 

seis y treinta días lectivos y cambiarle de 

centro educativo.  

Pero ante actos injustificados que perturben 

gravemente la vida académica o negarse 

reiteradamente a cumplir las medidas 

educativas establecidas tras una conducta 

disruptiva, las medidas serán: realización de 

tareas educativas en horario no lectivo entre 

seis y quince días; negarle la participación en 

actividades extraescolares durante treinta días; 

cambiarle de grupo-clase entre seis y quince 

días; impedirle la asistencia a determinas 

clases entre seis y quince días (artículo 43). 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las medidas educativas correctoras serán impuestas por el 

director/a del centro (artículo 38.1). Respecto a las medidas 

disciplinarias, indicar que deben ir acompañadas de la instrucción previa 

de un expediente disciplinario, iniciado y resuelto por el director/a 

(artículos 45.1, 45.2 y 46.3e). Además, si el hecho es constitutivo de 

delito o falta penal, aparte de tomarse las medidas educativas 

disciplinarias que el centro estime oportunas, el director/a tiene que 

poner el caso en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Dirección 

Territorial competente (artículo 44).  

No obstante, el director/a deberá dejar constancia de los casos que 

procedan en el Registro Central, conforme a lo establecido en la Orden 

de 12 de septiembre 2007 (artículo 39). 

 

f. Orden 47/2011, de 8 de junio, por la que se convocan los Premios 2011 

de la Comunidad Valenciana a las iniciativas y buenas prácticas 

educativas sobre la convivencia escolar. Organizados desde 2006 por la 

Consejería de Cultura Educación y Deporte con una convocatoria anual. 

Estos premios están inscritos dentro del Plan PREVI, en el que se 

señala la necesidad de premiar aquellas prácticas e iniciativas escolares 

que promuevan el desarrollo de un buen sistema de relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa, susciten en el alumnado actitudes 

y valores democráticos y solidarios, potencien el trabajo en equipo, el 

dialogo y la mediación. 

La finalidad de estos premios es promover la educación en la 

convivencia, potenciar en los centros educativos los valores de la 

tolerancia, la aceptación mutua y la solidaridad, así como generalizar 

buenas prácticas que mejoren el clima social escolar y reduzcan el 

abandono escolar (base 1 del Anexo I). 

Son premios dirigidos a todos los centros docentes públicos y 

privados concertados de la Comunidad Valenciana que impartan las 

etapas de infantil, primaria, ESO, ciclos formativos, bachillerato y 

formación de personas adultas, (base 2.2 del Anexo I).  
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Los centros presentan una ñmemoriaò que ha de incluir estudios, 

experiencias o acciones sobre bullying o convivencia ideadas por el 

alumnado y/o por el profesorado del centro y que hayan sido puestas en 

práctica en el ámbito educativo (base 3 del Anexo I).  

Además, el Conceller de Educación a propuesta de la Dirección 

General, puede conceder un Premio Extraordinario a la Convivencia a 

aquel centro educativo que se haya distinguido por su extraordinaria 

actividad al desarrollar actitudes y comportamientos en beneficio de la 

convivencia escolar (base 6 del Anexo I). 

 

Por último, indicar que no se ha encontrado hasta la fecha15 ningún 

documento legal de la Comunidad Valenciana que regule el cyberbullying, ni 

otros delitos informáticos. 

 

7.2. Acciones desarrolladas en el ámbito educativo 

 

Las acciones que aquí se presentan tienen en su mayoría objetivos 

orientados tanto a la prevención como a la intervención, y se relacionan con 

distintos aspectos del bullying. Dada la dificultad para su clasificación 

atendiendo a los criterios de prevención e intervención, se ha decidido 

organizarlas tal y como hacen Ortega y Del Rey (2001), según su campo de 

aplicación ïver Figura 1.4-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Información consultada el 01 de septiembre de 2012. 
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Figura 1.4. Acciones de prevención e intervención desarrolladas desde el ámbito educativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

- Los planes y programas implican un campo amplio de acción, por eso 

la mayoría de ellos son diseñados para ser aplicados en un país, 

comunidad o centro educativo, aunque también hay algunos programas 

pensados para ser utilizados en un aula o con un único sujeto. Abordan 

la situación problema de forma global, teniendo en cuenta a todas las 

personas que directa o indirectamente están involucradas en él, 

estableciendo metas a largo plazo.  
 

- Las técnicas y estrategias son herramientas para trabajar directamente 

con los implicados/as en el problema, estableciendo metas a corto 

plazo, es decir, son utilizadas en un momento concreto ante un hecho 

específico. Algunos programas incluyen entre sus actividades 

determinadas técnicas y estrategias.  
 

- Los cursos formativos a los que se hace referencia están dirigidos al 

profesorado y giran en torno al bullying. 
 

- Las guías y manuales incluyen elementos para orientar la labor 

docente a la hora de diseñar sus propios planes y programas 
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