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CAPÍTULO 57 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 
ESPAÑA: ESTUDIO COMPARATIVO 

ROSA MARÍA GARCÍA NAVARRO 
Universidad de Murcia 

JESÚS ADOLFO GUILLAMÓN AYALA 
Universidad de Murcia 

BEATRIZ MARTÍNEZ PÉREZ 
Universidad de Murcia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL BULLYING 

La violencia entre iguales en el ámbito escolar, también conocida como 
“bullying”, es un fenómeno con un gran impacto social ya que afecta a 
toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) y, en 
consecuencia, a la sociedad en general. Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2018) casi un tercio de los/as adolescentes han sufrido recientemente 
acoso escolar o bullying a escala internacional. 

Cuando hablamos de “acoso escolar” (denominado también “violencia 
entre iguales” o “maltrato entre iguales”) aludimos a un problema 
generalizado y frecuente que se da en los centros educativos y que 
acarrea consecuencias negativas tanto para las víctimas y agresores 
como para la comunidad educativa (Granero y Manzano, 2017) y tiene, 
como se ha dicho, graves secuelas en los/as escolares y sus familias. Al 
respecto, diversos autores (Avilés, 2006; Garaigordobil y Martínez-
Valderrey, 2014) coinciden en que todas las formas de bullying tienen 
un componente psicológico, con consecuencias negativas también para 
la salud física de las víctimas (Méndez, et ál., 2019). 
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Así, la mayoría de los expertos considera que la exposición al acoso 
escolar está asociada con importantes problemas psicológicos, sociales, 
académicos y de salud mental en la víctima (Olweus y Braivik, 2014; 
Wolke y Lereya, 2015;). Los acosadores, a su vez, desarrollan 
comportamientos antisociales, consumo de drogas e incluso actos de 
criminalidad (Ttofi, et ál., 2011). 

Dan Olweus (2004), considerado uno de los pioneros en la utilización 
del término “bullying” y experto en la agresión intimidatoria entre 
escolares, desde su Cátedra de Psicología en la Universidad de Bergen 
(Noruega), define la situación de acoso e intimidación y la de su víctima 
de la siguiente forma: 

“Un alumno es agredido o se convierte en una víctima cuando está 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas 
que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos […] una acción negativa 
es cuando alguien, de forma intencionada, causa daño, hiere o incomoda 
a otra persona […] para poder usar el término de “acoso” […] debe 
existir un desequilibrio de fuerza (p. 25). 

Por su parte, Serrate (2007) define bullying de la siguiente manera: 

“La victimización o maltrato por abuso entre iguales es una conducta de 
persecución física y/o psicológica que realiza el alumno/a contra otro, al 
que elige víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 
intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 
pueden salir por sus propios medios” (p. 15). 

De estas definiciones se puede extraer la idea de que el acoso escolar se 
diferencia de otras conductas violentas que se producen en el aula 
porque existe un desequilibrio de poder entre víctima y agresor (Save te 
Children, 2016). Al respecto, Menesini y Salmivalli (2017) destacan que 
el acosador va adquiriendo poder a través de la fuerza física, el estatus 
social, etc., mientras que, en esa interacción dinámica, la víctima lo va 
perdiendo. 

También Mendoza (2012) señala que el acoso escolar se diferencia de 
un conflicto habitual sucedido entre estudiantes porque existe un 
desequilibrio o inestabilidad de poder económico, social o físico entre 
el agresor y la víctima; y por tratarse de sucesos violentos persistentes 
donde prevalece la ley del silencio entre el acosador, la víctima y los 
testigos. Así pues, en el bullying intervienen diversos participantes que 
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desempeñan diferentes roles: acosador, víctima y espectador o testigo. 
Los adultos (profesorado y familia) suelen desconocer la situación real 
que está viviendo la víctima. De ahí la importancia de sensibilizar a la 
comunidad educativa si queremos abordar el problema eficazmente y 
destruir las creencias forjadas culturalmente que consideran esta 
cuestión como “cosas de niños” (Ruiz, et ál., 2015). 

Bullying Sin Fronteras (2021) y Olweus (2004) indican que el acoso 
escolar puede darse de forma directa e indirecta. También Domínguez y 
Manzano (2011) distinguen entre bullying directo e indirecto y afirman 
que este puede ser de tipo físico, verbal, gesticular y ciberbullying o 
ciberacoso. Al respecto, Palop (2017) y Save the Children (2016) 
definen “ciberacoso” como un tipo de violencia que se produce de forma 
ininterrumpida durante un periodo de tiempo continuado en la que se 
emplean los teléfonos móviles (textos o llamadas), Internet (email, redes 
sociales, mensajería instantánea, chat, páginas web, etc.) u otras 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Este 
comportamiento suele tener una frecuencia diaria en un 64,4% y 
semanal en el 6,8% de las veces (Fundación ANAR, 2018, p. 68). 

La principal diferencia entre el bullying tradicional y el ciberbullying es 
que este último tiene un alcance temporal y geográfico casi ilimitado, es 
decir, suele darse tanto en el interior como en el exterior del centro 
escolar (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014). Para Flores y Casal 
(2008), el ciberbullying puede adoptar formas muy variadas, todas ellas 
desarrolladas en la red: comentarios ofensivos, fotos comprometidas, 
perfiles falsos de la víctima, etc.; lo que conlleva un gran impacto 
emocional en la víctima (Olweus, 2013). En concreto, Salmivalli y 
Poskiparta (2012) apuntan que las consecuencias negativas en la víctima 
perduran hasta la edad adulta y generan en ella depresión, baja 
autoestima y problemas de confianza. 

Por su parte, Ruiz-Narezo et ál. (2019) añaden que frente al acoso 
escolar también se produce el denominado “ciclo de la violencia”, que 
es el proceso en el que la víctima de violencia escolar cambia de rol y se 
convierte en agresor. 
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1.2. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

1.2.1. Antecedentes 

Desde que Olweus comenzará a investigar el bullying en los años 70, 
han sido numerosos los programas desarrollados para mejorar la 
convivencia en los centros educativos. 

Así, el Programa de Olweus para la Prevención del Acoso Escolar 
(Olweus Bullying Prevention Progran, OBPP) (Olweus, 1991, 1993; 
Olweus y Limber, 2010a, 2010b), de origen internacional, es el primer 
programa enfocado a la comunidad educativa en su conjunto 
(profesorado, alumnado, familia, etc.). Es, además, uno de los 
programas más copiados ya que, según la comunidad científica, reduce 
el acoso escolar. La principal característica que ofrece es que considera 
esencial la participación de todos los actores de la escuela, sin limitar la 
intervención a la víctima y acosador (Smith, et ál., 2004); y logra 
también mejorar las relaciones entre compañeros. 

El OBPP se fundamenta en cuatro principios (Olweus, 2001): 

1. Los adultos que conforman la institución educativa (incluidos los 
progenitores) deben mostrar calidez, afecto e interés por los 
estudiantes. 

2. Se deben establecer límites firmes para los comportamientos 
inaceptables. 

3. No debe haber consecuencias negativas cuando los estudiantes 
rompen las reglas. No se aplican sanciones ni punitivas ni físicas. 

4. Los adultos funcionan como autoridad y como modelos positivos. 

A partir del OBPP se empezaron a elaborar programas, planes y 
proyectos en numerosos lugares a escala internacional, nacional y local. 

En España, hasta los años 80 no se redactó el primer estudio sobre acoso 
escolar de la mano de los investigadores Vieira, Fernández y Quevedo 
(1989) en la Comunidad de Madrid. Estos autores hallaron que casi la 
mitad de las agresiones (41%) habían tenido lugar en las horas de recreo 
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y que a medida que aumentaba la edad del alumnado, las agresiones 
disminuían. 

El primer trabajo realizado con una muestra de toda España lo desarrolló 
en 1999 el Defensor del Pueblo. Su objetivo era disponer de datos reales 
sobre la incidencia, la frecuencia y la intensidad del maltrato entre iguales 
en el país, así como identificar las diferentes tipologías del bullying. En 
2006 el Defensor del Pueblo realizó una réplica de su investigación, esta 
vez en colaboración con UNICEF, en la que se observó una disminución 
de la violencia escolar, aunque el problema seguía persistiendo. 

Por su parte, Serrano e Iborra (2005) investigaron sobre la incidencia de 
la violencia escolar desde el Centro Reina Sofía para el Estudio de la 
Violencia y determinaron la tipología de este tipo de maltrato: físico, 
emocional, económico, negligencia, abuso sexual y vandalismo. Lo más 
destacado de su estudio fue que el 83,6% de los agresores afirmaban 
haber sido víctimas previamente y que el 75% del alumnado había sido 
testigo de violencia escolar. 

Ese mismo año, Piñuel y Oñate (2005a) publicaron el Informe Cisneros 
VII, realizado en la Comunidad de Madrid, en el seno del Instituto de 
Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IEDI). Estos autores 
concluyeron, que el acoso escolar se producía en mayor medida entre el 
alumnado de Educación Primaria y que se producía una disminución 
considerable en los cursos de Bachillerato. Piñuel y Oñate (2006), un 
año más tarde, realizaron el Estudio Cisneros X: Violencia y acoso 
escolar en España, ampliando la muestra a 14 comunidades autónomas. 
Entre sus hallazgos destacan que la mayor incidencia se produjo en 
Andalucía y que la tasa más alta de acoso se daba entre los niños 
menores de edad (últimos años de Educación Primaria y primeros de 
Educación Secundaria). A partir de estos informes se implementó la 
Herramienta Cisneros AVE, tratada más adelante. Toda esta experiencia 
en la investigación y en la implementación de protocolos preventivos e 
intervencionistas ante el acoso escolar, quedará impresa en la 
publicación Como prevenir el acoso escolar. Implantación de 
protocolos anti-bullying en los centros escolares: una visión práctica y 
aplicada (Piñuel y Cortijo, 2016). Ambos autores son expertos en los 
problemas de violencia y acoso en el ámbito educativo y presentan este 
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manual dirigido a la prevención del bullying en las aulas, describiendo, 
de una forma práctica, los pasos que se han de seguir por parte del centro 
educativo. 

En el siguiente apartado se abordarán los programas de prevención del 
bullying en España considerados más trascendentes. Para ello, a modo 
de descripción general, se exponen los elementos más característicos de 
cada uno ellos por orden cronológico. 

1.2.2. Programas para la mejora de la convivencia en los centros 
educativos españoles 

Proyecto Sevilla anti-violencia escolar (SAVE) (Ortega, 1997) 

El SAVE es el primer programa de prevención de la violencia escolar 
puesto en marcha en España. La investigación incluye una primera parte 
dedicada a explorar los problemas de la violencia en la escuela en 
educación primaria y secundaria, y una segunda en la que se plantea una 
propuesta de trabajo educativo de prevención de los casos de bullying 
con el objetivo de mejorar el clima de convivencia en el aula (Ortega, 
1997). El proyecto está formado, a su vez, por tres programas que se 
pueden poner en práctica simultánea o individualmente: el programa 
para la gestión de la convivencia, el programa de trabajo cooperativo y 
el programa para la educación de sentimientos y valores. 

Según Ortega y Del Rey (2001), para desarrollar este programa las 
instituciones educativas deben constituir un grupo de trabajo formado 
por cuatro docentes, un psicólogo o psico-orientador y un coordinador 
del equipo de trabajo SAVE, encargado de convocar cada dos semanas 
una reunión de coordinación. 

Además, el programa se ejecuta en tres fases: sensibilización, puesta en 
marcha y evaluación. 

El SAVE implica activamente a todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

El vídeo proporciona una manera eficaz para ayudarle a demostrar el 
punto. Cuando haga clic en Vídeo en línea, puede pegar el código para 
insertar del vídeo que desea agregar.  
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Programa de Tutorías entre Iguales (TEI) (Andrés González Bellido, 
año 2002) 

Nace en el año 2022, de la mano de su creador Andrés González Bellido, 
orientador educativo y psicólogo en especialidad clínica y educativa, 
iniciando su proceso de implementación un año más tarde (González, 
2022). Se trata de una “intervención sistemática sobre el clima de 
convivencia del centro educativo, encaminado a la creación de una 
cultura de la no-violencia, donde los alumnos son los elementos básicos 
de dinamización” (González, 2015, p. 21). 

El TEI implica a toda la comunidad educativa y tiene un carácter 
preventivo e institucional. Para su implementación es necesaria su 
aprobación por parte del claustro de profesores y/o el consejo escolar. 
Además, está basado en la tutorización emocional entre iguales, siendo 
el respeto, la empatía y el compromiso los pilares básicos en los que se 
asienta. 

Este programa puede desarrollarse en centros educativos de primaria, 
secundaria e incluso en centros de educación especial. 

Plan de prevención de la violencia y promoción de la convivencia en 
los centros escolares de la Comunidad Valenciana (PREVI) 
(Generalitat Valenciana. Observatorio para la Convivencia Escolar en 
la Comunitat Valenciana, 2004) 

El PREVI es una iniciativa pionera a escala institucional que surge con 
el propósito de abordar la problemática de la convivencia escolar desde 
un enfoque holístico, ya que pretende que desde cada centro educativo 
se desarrolle un programa de convivencia escolar propio. 

Según Ruiz (2008, p. 41), el espíritu de este Plan se estructura en cuatro 
pilares básicos: formación para la resolución pacífica de los conflictos; 
prevención del acoso entre compañeros; intervención frente el conflicto, 
protegiendo a la víctima; y reparación del daño infringido y atención 
adecuada del agresor/a. 

Programa Concienciar, Informar y Prevenir (CIP) (Cerezo et ál., 2011) 
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El CIP tiene como fundamento fortalecer las buenas relaciones entre el 
alumnado. Para ello, aconseja la participación de la institución, el 
profesorado, los progenitores, el orientador y el alumnado (víctimas, 
agresores y testigos) en actividades prácticas de concienciación sobre las 
consecuencias del bullying. Para alcanzar este objetivo se analizan 
situaciones de acoso concretas que comprometan a toda la comunidad 
educativa en la evaluación de los resultados de la intervención (Cerezo y 
Sánchez, 2013). 

Programa Conocer, construir, convivir en Internet y las redes sociales 
(ConRed) (Del-Rey et ál., 2012) 

ConRed se centra en la sensibilización de la comunidad educativa en 
torno al uso adecuado de las TIC y de los riesgos que su utilización 
conlleva. Está basado en la teoría del comportamiento social normativo, 
y persigue mejorar y reducir problemas como el cyberbullying, la 
dependencia a Internet y la desajustada percepción del control de la 
información en las redes sociales, para así potenciar el uso beneficioso 
de estas (Del-Rey et ál., 2012, p. 129). 

ConRed tiene a toda la comunidad educativa como población objeto de 
intervención, manteniendo un cierto control sobre la información que 
fluye en las redes sociales. 

Programa Convivencia e Inteligencia Emocional (CIE) (Carbonell et 
ál., 2014) 

El programa CIE se centró en la mejora de la convivencia escolar del 
alumnado de primaria para, posteriormente, desarrollarse en el entorno 
de secundaria (Carbonell, 2017). Su línea principal de trabajo es el 
desarrollo de la inteligencia emocional para adquirir un mejor 
conocimiento de las propias emociones; identificar las emociones de los 
demás; regular las propias emociones; prevenir los efectos perjudiciales 
de las emociones negativas; desarrollar la habilidad para generar 
emociones positivas, una mayor competencia emocional y 
automotivación; y adoptar una actitud positiva frente la vida (Carbonell 
et ál., 2014, p. 429). 
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El programa se dirige directamente a los implicados en una situación de 
bullying: en el caso de los agresores, a través de estrategias de control 
de la ira; y en el caso de las víctimas, con estrategias de defensa y 
afrontamiento. Con el resto del aula se trabajan las habilidades sociales, 
el autocontrol, la empatía, el autoconocimiento y la automotivación. 

Cyberptogram 2.0 y Cybereduca Cooperativo 2.0 (Garaigordobil y 
Martínez-Valderrey, 2014) 

Cyberprogram 2.0 y Cybereduca Cooperativo 2.0, desarrollado en 
Guipuzkoa, está centrado en el acoso y el ciberacoso, y tiene cuatro 
objetivos principales: reflexionar sobre el bullying y el ciberbullying; 
concienciar sobre las consecuencias que ocasiona en las personas 
implicadas; aprender a prevenir estas situaciones; y fomentar los 
factores emocionales y sociales que pueden inhibir este comportamiento 
violento. 

Para conseguir estos objetivos se desarrollan 25 actividades distribuidas 
en tres módulos que finalizan con el videojuego Cybereduca 
Cooperativo 2.0, que se aplica una hora a la semana a lo largo del curso 
escolar (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2016). 

Programa de Prevención del acoso y la violencia escolar (AVE) 
(Piñuel y Oñate, 2006) 

Este libro fue el primer manual español que mostraba de forma práctica 
cómo un centro escolar debía acometer, paso a paso, la prevención del 
bullying en las aulas. Además, explicaba las fases y las actuaciones de los 
programas de prevención y detallaba las herramientas para evaluar 
psicométricamente el problema del acoso escolar desde sus etapas iniciales 
a través de autoinformes de fácil y sencilla aplicación que evaluaban al 
alumnado de entre segundo de primaria y segundo de bachiller. El programa 
persigue evaluar el acoso tanto a nivel psicológico (hostigamiento, 
manipulación, bloqueo, exclusión social y coacción) cómo físico 
(agresiones, intimidación y amenazas), a través de la obtención de una 
valoración de los factores de riesgo más habituales que reflejan los menores 
que son acosados. 
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Plan estratégico de convivencia escolar del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2017) 

Aborda el bullying a partir de la creación de un Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar, “procurando una eficaz coordinación institucional 
entre todas aquellas administraciones con competencias en este ámbito” 
(p. 11). El plan prevé que las comunidades autónomas desarrollen las 
normativas adecuadas que faciliten a los centros educativos la creación 
de los planes de convivencia, adaptados a sus genuinas formas de 
organización y funcionamiento. 

Programa de prevención de bullying y cyberbullying (Prev@cib) 
(Ortega-Barón et ál., 2019) 

Este programa se enmarca en el Proyecto de Investigación 
ACIF/2014/110 sobre “Prevención del acoso en adolescentes a través de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación: 
Programa Prev@cib”, subvencionado por la Generalitat Valenciana. 

Ortega-Barón et ál. (2019) desarrollan un trabajo para evaluar la 
efectividad del programa para el bullying y el ciberbullying Prev@cib.  

El plan está enfocado al alumnado y desarrolla formación para capacitar 
al profesorado para su implementación, ya que ofrece recursos y 
estrategias que les capacitan para abordar y prevenir el bullying y el 
ciberbullying (Ortega-Barón (2018). 

Se estructura en tres módulos (información, concienciación e 
implicación y compromiso), con diez sesiones de una hora de duración. 

2. OBJETIVOS 

‒ El objetivo de esta investigación es analizar los principales 
programas de prevención del bullying que se han desarrollado 
en España en los últimos años, e identificar cuáles son los 
aspectos que se considera que se deben de tratar en los 
programas para prevenir ese tipo de violencia. Para ello se han 
planteado las siguientes preguntas de investigación: 
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‒ ¿Qué conceptos integran los programas de prevención de 
bullying? 

‒  ¿Qué actuaciones se recomiendan para prevenir el bullying? 
¿A quiénes afectan? 

‒ ¿Se identifica un núcleo de elementos comunes en todos ellos? 
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3. METODOLOGÍA 

Para realizar la investigación, se ha efectuado un análisis de contenido 
cuantitativo de una muestra de los principales programas de prevención 
del bullying elaborados en España. Se ha partido del manual Olweus 
Bullying Prevention Progran (OBPP), por ser, la publicación y su autor, 
la referencia principal en este ámbito de estudio. Este programa ha sido 
analizado detalladamente para extraer de él un guion que recoge cuales 
son las líneas básicas que hay que abarcar en un programa de prevención 
del bullying.  

Paralelamente, se recopilaron los programas de prevención que se han 
elaborado en España en los últimos 25 años, seleccionando, entre ellos, 
nueve para el análisis (Tabla 1). Los criterios que se siguieron para 
realizar la selección fueron la relevancia del programa y las 
posibilidades de acceso a su texto íntegro.  

TABLA 1. Programas de prevención del bullying analizados 

 Programa Autor Año 

1 El proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE) Ortega Ruiz, R. 1997 

2 Programa TEI "Tutoría entre iguales" González Belido, A. 2002 

3 
Plan PREVI (Plan de Prevención de la Violencia y 
Promoción de la Convivencia en los centros escolares de 
la Comunidad Valenciana -CCVV) 

Observatorio para la 
Convivencia Escolar en la 

CCVV 
2004 

4 
Programa de Prevención del acoso y la violencia escolar 
(AVE) 

Piñuel y Zabala, I. y Oñate 
Cantero, A. 

2006 

5 Programa CIP: Concienciar, Informar y Prevenir 
Cerezo Ramírez, F. y 
Sánchez Lacasa, C. 

2011 

6 
Programa ConRed (Conocer, construir, convivir en 
Internet y las redes sociales) 

Del Rey, R., Casas, J. A. y 
Ortega, R. 

2012 

7 Cyberprogram 2.0 
Garaigordobil, M. y 

Martínez-Valderrey, V. 
2014 

8 Programa Convivencia e Inteligencia Emocional (CIE) Carbonell Bernal, N. 2017 

9 Programa Prev@cib 
Ortega-Barón, J., Vuelga, 
S., Cava, M.J., Ayllón, E. y 

Martínez-Ferrer, B. 
2019 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, se ha realizado un análisis de contenido de los nueve 
programas de prevención del bullying. Primero se ha analizado la 
información contenida en los documentos y se ha transformado el guion 
inicial en un sistema de indicadores relativos a las principales 
dimensiones que se han identificado; y después se han revisado 
nuevamente los programas con el sistema de indicadores buscando 
capturar y transponer los elementos que los conforman. 

4. RESULTADOS 

Los planes de prevención del bullying analizados se han elaborado en 
dos etapas: en una primera etapa, entre 1997 y 2006, se realizaron cuatro 
de los planes y, en una segunda etapa, entre 2011 y 2019, se llevaron a 
cabo cinco de los programas. 

En cuanto a su autoría, el plan PREVI es el único que está diseñado 
desde la administración autonómica de la Comunidad Valenciana; los 
demás, son propuestas de expertos que parten, o bien de investigaciones 
realizadas en departamentos universitarios, o bien de expertos que hacen 
propuestas de proyectos de prevención. 

En los programas de prevención se han identificado 44 indicadores que 
abarcan al ámbito escolar, familiar y social. Estos indicadores se 
clasificaron, en función del aspecto que tratan, en siete categorías: 2 
indicadores en la misión del programa, 5 en la detección de problemas, 
9 en áreas de actuación, 12 en acciones, 8 en método o formas de 
actuación, 5 en técnicas utilizadas en los programas y 3 relativas a otros 
aspectos. Como se observa en la tabla 2, las acciones son la categoría en 
la que más indicadores se han identificado, mientras que en la detección 
de problemas o en las técnicas a usar se han localizado bastante menos 
indicadores. Además, el ámbito al que se circunscriben la mayoría de 
los indicadores es al escolar. 
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TABLA 2. Categorización de los indicadores de los programas de prevención de bullying. 

Categorías Indicadores 

Misión 
Abordaje Integral del acoso 

Actuación contra el ciberbullying 

Detección de problemas 

Identificar la violencia entre iguales en el aula y otras zonas de ocio 
(comedor, patio, etc.) 

Mayor índice de acoso en Educación Primaria 
Mayor nivel de acoso entre alumnado de la misma edad 

Escasa petición de apoyo al profesorado 
Estrecha relación entre bullying y ciberbullying 

Áreas de 
actuación 

En qué actor 

Intervención directa sobre la víctima 
Intervención directa sobre el/la agresor/a 

Fomentar la denuncia y/o implicación de los observadores 
Implicación directa del alumnado en los procesos de prevención 

En qué etapa 
escolar 

El programa se aplica solo en Educación Primaria 
El programa se aplica solo en Educación Secundaria 

El programa se aplica en Educación Primaria y Secundaria 

En qué cuestión 
Mejora las relaciones interpersonales en el centro 

Poner el acento en la ciberseguridad 

Acciones 

De formación 

Formación permanente y específica del profesorado 
Autoformación de los docentes 

Propuesta de formación para los familiares 
Abordaje desde la educación emocional 

Consejos para mejorar la salud emocional del profesorado 

Para promover 
valores 

Respetar las diferencias sociales, culturales y de sexo  
Promover la convivencia democrática, pacífica y ética 

Mejorar el clima de convivencia 
Incluir perspectiva de género 

Para fomentar 
capacidades 

Desarrollar en el alumnado la construcción de actitudes positivas 
hacia una convivencia de calidad y productiva 

Potenciar la empatía 
Potenciar la autoestima 

Método de actuación 

Actuar desde la Prevención 
Actuar desde la Prevención en Educación Primaria 
Fomentar Planes de Convivencia a nivel de centro 

Campañas de sensibilización sobre el acoso en la sociedad 
Colaboración con otras administraciones (p.e. Justicia) 

Existencia de un coordinador de bienestar y protección en los centros 
educativos (como recoge la Ley de Protección a la Infancia) 

Incluir en el currículum escolar la prevención del riesgo de bullying en 
internet y las redes sociales 

Utilización de protocolos de actuación institucionalizados 

Técnicas utilizadas 

Utilización de dinámicas de grupo 
Uso de aula virtual 

Realización de evaluaciones 
Utilización de aspectos sociométricos del grupo 

Utilización de escalas y /o test 

Otros aspectos externos al plan 
Programa Institucional 

Posibilidad de difusión y aplicación en otros centros 
Programa premiado 
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En cuanto a las frecuencias, se han detectado 137 apariciones de los 
indicadores en los programas de prevención estudiados. Analizando 
estas frecuencias, de los 44 indicadores definidos hay un conjunto que 
están más presentes en los textos. En concreto, hay un indicador que está 
en ocho de los nueve planes analizados (formación permanente y 
específica del profesorado), un grupo de dos indicadores (actuar desde 
la prevención y abordaje integral del acoso) que está en siete textos, un 
grupo de cuatro indicadores (fomentar la denuncia y/o implicación de 
los observadores, realización de evaluaciones, utilización de dinámicas 
de grupo y utilización de escalas y /o test) que se han identificado en 
seis planes y un grupo de tres indicadores (escasa petición de apoyo al 
profesorado, implicación directa del alumnado en los procesos de 
prevención y abordaje desde la educación emocional) que se 
encontraron en cinco planes (Figura 1). 

FIGURA 1. Núcleo de indicadores más habituales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

� Formación permanente y específica del profesoradoEn ocho 
planes

� Actuar desde la prevención
� Abordaje integral del acoso

En siete 
planes

� Fomentar la denuncia y/o implicación de los observadores
� Realización de evaluaciones
� Utilización de dinámicas de grupo
� Utilización de escalas y /o test

En seis 
planes

� Escasa petición de apoyo al profesorado
� Implicación directa del alumnado en los procesos de 
prevención

� Abordaje desde la educación emocional

En cinco 
planes
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Asimismo, hay otro conjunto de indicadores que están menos presentes 
en los programas (Figura 2). Hay un grupo de seis indicadores (p. ej. 
incluir la perspectiva de género) que está en cuatro planes,  un grupo de 
diez indicadores (p. ej.: intervención directa sobre la víctima; 
intervención directa sobre el/la agresor/a; promover la convivencia 
democrática, pacífica y ética; y mejorar el clima de convivencia) que 
está en tres planes, un grupo de seis indicadores (p. ej.: mejora de las 
relaciones interpersonales en el centro y potenciar la empatía) que se 
detectan en dos planes y un grupo de 12 indicadores que está presente 
en solo uno de los planes (p. ej.: fomentar Planes de Convivencia a nivel 
de centro; campañas de sensibilización sobre acoso en sociedad y 
respetar diferencias sociales, culturales y de sexo). 
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FIGURA 2. Indicadores menos habituales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

� Propuesta de formación para los familiares
� Incluir perspectiva de género

� Desarrollar en el alumnado la construcción de actitudes positivas 
hacia una convivencia de calidad y productiva

� Actuar desde la Prevención en Educación Primaria
� Utilización de aspectos sociométricos del grupo

� Posibilidad de difusión y aplicación en otros centros

En cuatro 
planes

� Mayor índice de acoso en Educación Primaria
� Identificar la violencia entre iguales en el aula y otras zonas de 

ocio (comedor, patio, etc.)
� Intervención directa sobre la víctima

� Intervención directa sobre el/la agresor/a
� El programa se aplica solo en ESO

� El programa se aplica en EPO y ESO
� Promover la convivencia democrática, pacífica y ética

� Mejorar el clima de convivencia
� Programa Institucional

� Actuación contra el ciberbullying

En tres 
planes

� Estrecha relación entre bullying y ciberbullying
� Mejora las relaciones interpersonales en el centro

� Poner el acento en la ciberseguridad
� Potenciar la empatía

� Potenciar la autoestima
� Incluir en el currículum escolar la prevención del riesgo de bullying

en internet y las redes sociales

En dos 
planes

� Mayor nivel de acoso en alumnado de la misma edad
� El programa se aplica solo en EPO

� Autoformación de los docentes
� Consejos para mejorar la salud emocional del profesorado

� Respetar diferencias sociales, culturales y de sexo
� Fomentar Planes de Convivencia a nivel de centro 

� Campañas de sensibilización sobre acoso en sociedad
� Colaboración con administraciones

� Existencia de un coordinador de bienestar y protección en 
centros educativos

� Utilización protocolos de actuación institucionalizados
� Uso de aula virtual
� Programa premiado

En un plan
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Teniendo en cuenta las categorías en función del aspecto que tratan los 
indicadores (Figura 3), se observa que todos los programas de 
prevención abordan alguna técnica, acción y área sobre las que se dice 
que hay que actuar para prevenir el bullying; sin embargo, no todas las 
subcategorías de esas categorías se tratan en todos los planes. En 
concreto, hay que señalar que, en las subcategorías definidas en las áreas 
de actuación, la subcategoría “en qué actor” está presente en los nueve 
planes, la subcategoría “en qué etapa escolar” está presente en siete de 
los planes y la subcategoría “en qué cuestión” se recoge en cuatro de los 
planes; y, en las subcategorías definidas en las acciones, la subcategoría 
“de formación” está presente en todos los planes, la subcategoría “para 
promover valores” está presente en siete de los planes y la subcategoría 
“para fomentar capacidades” se trata en seis de los planes. 

Además, son siete los planes en los que se incluyen indicadores relativos 
a la detección de señales de los problemas que llevan al bullying. 

FIGURA 3. Frecuencias de las categorías de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si se analiza el número de indicadores que se han localizado en cada 
programa, el plan en el que se ha identificado un mayor registro es en el 
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Plan PREVI con 22 indicadores y en el Programa Prev@cib con 20 (lo 
que representa que están presentes el 50% y el 45.5% respectivamente 
de los definidos en la investigación); y en el que menos indicadores se 
han registrado es en Cyberprogram 2.0 (con el 22.7%) (Figura 4). 

FIGURA 4. Ranking de programas con más indicadores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El listado detallado de los indicadores que se han localizado en cada 
programa se recoge en la tabla 3. El proyecto SAVE tiene 14 indicadores 
que corresponden: uno a misión, uno a detección de problemas, cuatro 
a áreas de actuación, cinco a acciones, uno a método de actuación y dos 
a técnicas utilizadas; no se ha registrado ningún indicador de la categoría 
de otros aspectos externos al plan. El programa TEI incluye 17 
indicadores que corresponden: uno a misión, cuatro a detección de 
problemas, dos a áreas de actuación, cuatro a acciones, uno a método de 
actuación, dos a técnicas utilizadas y tres a la categoría de otros aspectos 
externos al plan. El PREVI tiene 22 indicadores que corresponden: uno 
a misión, uno a detección de problemas, tres a áreas de actuación, seis a 
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acciones, seis a método de actuación, tres a técnicas utilizadas y dos a la 
categoría otros aspectos externos al plan. El programa AVE tiene 12 
indicadores que corresponden: uno a misión, dos a áreas de actuación, 
dos a acciones, dos a método de actuación, tres a técnicas utilizadas, dos 
a la categoría otros aspectos externos al plan y no se registra ninguno en 
la categoría detección de problemas. El programa CIP tiene 17 
indicadores que corresponden: uno a misión, uno a detección de 
problemas, cinco a áreas de actuación, cuatro a acciones, dos a método 
de actuación y cuatro a técnicas utilizadas; no hay ninguno en la 
categoría otros aspectos externos al plan. El programa ConRed tiene 11 
indicadores que corresponden: dos a misión, uno a detección de 
problemas, tres a áreas de actuación, tres a acciones, uno a método de 
actuación y uno a técnicas utilizadas; no hay ninguno en la categoría 
otros aspectos externos al plan. El Cyberprogram 2.0 tiene 10 
indicadores que corresponden: uno a misión, dos a áreas de actuación, 
tres a acciones, dos a método de actuación, dos a técnicas utilizadas y 
no se registra ninguno en la categoría detección de problemas ni en otros 
aspectos externos. El programa CIE tiene 14 indicadores que 
corresponden: dos a detección de problemas, dos a áreas de actuación, 
cinco a acciones, cuatro a técnicas utilizadas, uno a la categoría otros 
aspectos externos al plan y no se registra ninguno en misión y método 
de actuación. Y, por último, el Prev@cib tiene 20 indicadores que 
corresponden: dos a misión, dos a detección de problemas, cinco a áreas 
de actuación, seis a acciones, tres a método de actuación, dos a técnicas 
y no se registra ninguno en la categoría otros aspectos externos. 

TABLA 3. Indicadores existentes en los programas de prevención de bullying. 

. Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

M
is

ió
n Abordaje Integral del acoso ■ ■ ■ ■ ■ ■   ■ 

Actuación contra el ciberbullying      ■ ■  ■ 

D
et

ec
ci

ón
 d

e 
pr

ob
le

m
as

 Identificar violencia entre iguales   ■ ■     ■  

Mayor índice acoso en EPO  ■        

Mayor acoso alumnado misma edad  ■        

Escasa petición de apoyo a profesorado ■ ■   ■   ■ ■ 
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Estrecha relación bullying-ciberbullying      ■   ■ 
Ár

ea
s 

de
 a

ct
ua

ci
ón

 
Intervención directa sobre víctima ■  ■  ■     

Intervención directa sobre agresor/a ■    ■    ■ 

Fomentar la denuncia de observadores   ■  ■ ■ ■ ■ ■ 

Implicación directa alumnado en prevención ■ ■  ■ ■    ■ 

El programa se aplica solo en EPO     ■     

El programa se aplica solo en ESO      ■  ■ ■ 

El programa se aplica en EPO y ESO  ■ ■ ■      

Mejora relaciones interpersonales en centro ■      ■   

Poner el acento en la ciberseguridad      ■   ■ 

Ac
ci

on
es

 

Form. permanente-específica profesorado ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

Autoformación de los docentes ■         

Propuesta de formación para familiares   ■   ■  ■ ■ 

Abordaje desde la educación emocional ■ ■   ■  ■ ■  

Consejos para salud emocional profesorado   ■       

Respeto dif. sociales, culturales y sexo      ■     

Promover conv. democrática, pacífica, ética ■ ■ ■       

Mejorar el clima de convivencia ■ ■   ■     

Incluir perspectiva de género   ■    ■ ■ ■ 

Desarrollar alumnado convivencia calidad    ■ ■   ■  ■ 

Potenciar empatía      ■   ■ 

Potenciar autoestima        ■ ■ 

M
ét

od
o 

de
 a

ct
ua

ci
ón

 

Actuar desde la Prevención ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ 

Actuar desde la Prevención en EPO    ■ ■  ■  ■ 

Fomentar Planes de Convivencia en centro   ■       

Campañas sensibilización acoso en sociedad   ■       

Colaboración con otras administraciones    ■       

Existencia coordinador bienestar y protección    ■       

Incluir prevención en internet y RRSS      ■   ■ 

Utilización protocolos actuación 
i i i li d

  ■       

Té
cn

ic
a

s 

Utilización de dinámicas de grupo 
U ili ió d l d ió

■ ■ ■  ■  ■ ■  

Uso de aula virtual        ■  
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Realización de evaluaciones ■ ■ ■ ■ ■  ■   

Utilización aspectos sociométricos del grupo    ■ ■   ■ ■ 

Utilización de escalas y /o test   ■ ■ ■ ■  ■ ■ 

O
tro

s 

Programa Institucional  ■ ■ ■      

Difusión y aplicación en otros centros  ■ ■ ■    ■  

Programa premiado  ■        

 
Nota: 1=SAVE; 2=TEI; 3=PREVI; 4=AVE; 5=CIP; 6=ConRed; 7= Cyberprogram 2.0; 

8=CIE; 9= Prev@cib. 

5. DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio ha sido analizar comparativamente los 
principales programas de prevención del bullying que se han 
desarrollado en España. En cuanto a esta problemática, así como su 
expresión a través del uso de tecnologías informáticas o ciberbullying, 
hemos podido comprobar que existen numerosos estudios, 
investigaciones y propuestas de prevención y actuación. No así, en 
cuanto a propuestas comparativas y/o explicativas sobre los programas 
existentes en nuestro país; la bibliografía es muy reducida, y no hemos 
encontrado una investigación similar a la nuestra. Sin embargo, si existe 
un texto donde se realice una comparación entre diferentes programas 
de atención al acoso escolar, la podemos encontrar en Beltrán y Herrera 
(2016), con la comparativa del programa de Olweus y el SAVE. Estos 
autores, a través de un análisis documental de ambos programas, 
concluyen que el estudio resultará de gran utilidad para consolidar y 
reformar las políticas públicas que regulan el acoso y la violencia 
escolar, “puesto que constituye un insumo para que sus normas se 
apoyen en los resultados que derivan de investigaciones realizadas en 
los contextos humanos reales donde tienen lugar las conductas 
reguladas” (p. 37). 

Esta investigación es tan solo un punto de partida porque la labor 
preventiva de esta cuestión requiere de un estudio profundo y reflexivo 
sobre los diferentes programas aplicados en nuestro entorno. La 
incidencia de la violencia entre iguales no decrece. De hecho, 
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observamos un incremento sensible en nuestros centros educativos; lo 
que requiere de un mayor esfuerzo, revisión y reflexión en torno a los 
instrumentos y herramientas que estamos utilizando para su 
erradicación. Es, por tanto, necesario unificar criterios para favorecer la 
disminución y/o desaceleración de este fenómeno tan perjudicial para el 
desarrollo emocional y físico de los menores, incluyendo actuaciones 
dirigidas al respeto de las diferencias sociales y culturales, así como una 
mayor implicación de toda la sociedad. 

6. CONCLUSIONES  

En esta investigación se han definido 44 indicadores de los programas 
de prevención del bullying que se han clasificado en siete temáticas 
según los aspectos que abordan: misión, detección de problemas, áreas 
de actuación, acciones, método de actuación, técnicas y otros aspectos 
externos al plan. La categoría de acciones es la que reúne más 
indicadores, 12 en concreto; y el ámbito escolar es el que concentra casi 
todos los indicadores. 

La frecuencia total de presencia de los indicadores en los programas ha 
sido 137. No hay ningún indicador que se haya registrado en todos los 
programas, pero sí hay un núcleo de ellos que está más presente: la 
“formación permanente y específica del profesorado”, la “actuación 
desde la prevención” y el “abordaje integral del acoso”. Asimismo, se 
ha detectado que algún indicador tan relevante de acciones que se 
pueden considerar básicas como “respetar las diferencias sociales, 
culturales y de sexo” solo se ha localizado en uno de los textos. Además, 
en el nivel jerárquico superior de las categorías, está presente en todos 
los planes la categoría de “técnicas, acciones y áreas sobre las que se 
piensa que hay que actuar”, aunque en dos de los planes no se ha 
identificado ningún indicador relativo a la detección del problema. El 
plan PREVI, que es en el que más indicadores se han registrado y que 
abarca todas las áreas, se perfila como el más completo de los que se han 
analizado. 
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En consecuencia, los programas analizados precisan abordar con 
suficiente desarrollo todas las partes que componen un plan, así como 
tener una mayor concreción de su contenido. 

La violencia y el acoso escolar deben ser medidas a través de los 
garantes sobre la seguridad de nuestros menores, como las instituciones 
públicas educativas, el profesorado y el personal educativo integrado en 
el centro escolar, así como por los padres. Los centros educativos 
disponen de los recursos necesarios para proteger y ofrecer un espacio 
seguro que favorezca el desarrollo de sus miembros, maximizando las 
oportunidades de aprendizaje adecuado. Adoptar un modelo de 
aprendizaje basado en la falta de respeto y la trivialidad sobre el acoso 
escolar no debe formar parte del mensaje que reciban nuestros escolares. 
Fomentar el uso y aplicación de programas de prevención y actuación 
sobre este fenómeno, dentro del entorno educativo y de manera inclusiva 
en los programas de formación curriculares del alumnado, facilitará la 
provisión de habilidades, conocimientos y, en definitiva, de una nueva 
mentalidad frente a un conflicto. 

Asimismo, creemos que en este tema es fundamental educar en la 
igualdad, con lo que sería recomendable establecer en todos los 
programas de prevención acciones que condujeran a esa paridad, como, 
por ejemplo, la acción de inculcar el respeto a las diferencias sociales, 
culturales y de sexo. 
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