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EL ACOSO ESCOLAR, CYBERBULLYING Y BIENESTAR EN ESCOLARES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA

Albaladejo Blázquez, N. y Caruana Vañó, Agustín1

INTRODUCCIÓN

La preadolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la juventud, en 
la que los niños comienzan a experimentar cambios de apariencia, actitud y con-
ducta, ya que sus cuerpos están experimentando el inicio de la pubertad. Es una 
etapa en la que los niños se están desarrollando cognoscitivamente y comienzan 
a relacionarse con un grupo social más amplio y a comprender la influencia afec-
tiva y social de sus iguales. Los cambios experimentados en los primeros años 
de esta etapa evolutiva representan un papel relevante para el tránsito a la vida 
adolescente y tienen el potencial para construir y definir el repertorio de recursos 
necesarios para hacer frente a los desafíos vitales, mejorar la salud, la calidad de 
vida y el bienestar en las etapas de desarrollo posterior (Sawyer et al., 2012).

La etapa de la vida de la niñez y la preadolescencia representan periodos de gran 
vulnerabilidad, especialmente sensibles a factores favorables y desfavorables del 
entorno y con un comportamiento variable ante los determinantes de salud (Co-
lomer, 2004). La manera en la que sienten, se perciben a sí mismos, se relacionan 
con sus pares, sus padres y sus docentes, incidirán en la aparición de problemas 
propios de estas etapas de la vida como, por ejemplo, problemas ocasionados en 
la convivencia escolar. 

Entre los factores que influyen en la convivencia escolar, se ha demostrado el 
papel positivo que ejercen las relaciones interpersonales e intergrupales satisfac-
torias. Otros factores por el contrario, como el rechazo social y las conductas de 
acoso entre iguales, han demostrado un fuerte poder predictivo con la violencia 
en el contexto escolar (Garaigordobil, 2011; Garaigordobil y Oñederra, 2010). 

El acoso escolar (bullying) ha sido objeto de creciente atención y alarma social en 
los últimos años, aunque se trata de un fenómeno que ha estado siempre presen-
te en el ámbito escolar (Serrano e Iborra, 2005). El acoso escolar es uno de los ti-
pos de conflictos más preocupantes y persistentes que se da en niños en el medio 
escolar y, a pesar de que ha sido definido de manera diferente por diversos auto-
res, todos ellos coinciden en que los elementos claves para su identificación son 
la intencionalidad, la frecuencia, la permanencia o recurrencia de la conducta y el 

1 Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al CEFIRE de Elda y a los centros, 
docentes y alumnado que han participado en el estudio, sin cuya ayuda hubiera sido imposible la 
realización del mismo.
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desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor (McGuinness, 2007, Olweus, 
1993). Dan Olweus (1993), pionero del estudio de este tipo de relaciones, refiere 
que el bullying es una conducta de persecución física o psicológica que realiza el 
alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 
negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en una situación de la que difícil-
mente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 
provoca en las víctimas efectos claramente negativos: descenso de autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración 
en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.

El acoso escolar se puede dar en todas las edades, así, parece iniciarse en los 
años de educación infantil (Albaladejo-Blázquez, Ferrer-Cascales, Reig-Ferrer y 
Fernández-Pascual, 2013) e ir aumentando durante la infancia con un punto álgi-
do de incidencia entre los nueve y catorce años de edad, para ir disminuyendo a 
lo largo de la adolescencia (García Fernández, 2013).

Un estudio realizado en 11 países europeos con niños y adolescentes de 8 a 18 
años indica que la frecuencia de los que padecen acoso escolar es del 20.6% y, 
concretamente en España esta cifra alcanza el 23.7% (Analitis et al., 2009). Los re-
sultados obtenidos en recientes estudios han señalado que los escolares entre 8 y 
11 años, son las víctimas más vulnerables para sufrir conductas de acoso (Rajmil et 
al. 2009). España se encuentra entre los cinco países europeos donde los escolares 
tienen más probabilidades de sentirse víctimas de bullying, esta cifra sitúa a Espa-
ña por encima de la media Europea, con una probabilidad entre un 22% y 23% de 
verse involucrados en conductas de acoso escolar (Mateu-Martínez et al., 2014).

En los últimos años, se han introducido cambios en la realidad de la violencia es-
colar dando lugar a nuevas formas emergentes de acoso como es el cyberbullying 
que consiste en utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
principalmente internet y móvil, para ejercer acoso a los compañeros (Garaigor-
dobil, 2011; Garaigordobil y Oñederra, 2010). Las conductas de cyberbullying 
están creciendo de forma exponencial (Buelga, Cava y Musitu, 2010; Defensor 
del Pueblo, 2007; Estévez, Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2011; Garaigordobil, 
2011) al ser cada vez más normalizado por parte de los escolares el uso de las TIC 
en su vida diaria como medio de comunicación.

Hasta la fecha, al igual que en muchos otros países, en España la mayoría de las 
investigaciones de cyberbullying se han focalizado en adolescentes mayores de 
12 años; sin embargo, los resultados muestran que el uso de internet aumenta la 
probabilidad de cyberbullying y victimización en escolares de educación primaria 
(Navarro, Serna, Martínez y Ruíz-Oliva, 2013), debido en parte a que se está acce-
diendo a edades cada vez más tempranas a dispositivos móviles que convergen, 
en cuanto a prestaciones, con pequeños ordenadores personales (INTECO, 2011).
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En este sentido, estudios llevados a cabo en el ámbito nacional (Navarro et al., 
2013) e internacional (Ybarra y Mitchell, 2008, Price y Dalgleish, 2010) han desta-
cado la presencia de casos de cyberbullying en los últimos cursos de educación 
primaria. 

Los resultados de los primeros estudios concluyen que todos los implicados en 
situaciones de maltrato (violencia escolar, acoso escolar, cyberbullying), en cual-
quiera de sus roles, están en mayor situación de sufrir desajustes psicosociales y 
trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la vida adulta (Garaigordobil 
y Martínez-Valderrey, 2014), al igual que tiene efectos significativos en el plano 
emocional, psicosocial y académico (Garaigordobil, 2011). Los escolares que son 
víctimas de estas formas de violencia son más susceptibles de experimentar múl-
tiples problemas de salud física y mental, mientras que los agresores presentan 
un perfil desadaptativo externalizante asociado a la falta de empatía, conductas 
agresivas, dificultades de acatamiento a las normas y absentismo escolar, entre 
otros (Estévez, Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2010; Hinduja y Patchin, 2010; 
Ortega et al., 2008). 

A diferencia de la aproximación tradicional basada en el paradigma del déficit, el 
cual trabaja con la identificación de factores de riesgo y protectores de la salud, en 
los últimos años se centra el interés por investigar, desde la rigurosidad del méto-
do científico, cómo aumentar el bienestar psicológico y la percepción positiva de 
la salud del propio individuo. En este marco, los estudios sobre Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud (CVRS) constituyen un aporte fundamental al evaluar la 
salud de los individuos desde un enfoque multidimensional (Pane et al., 2006).

En este sentido, tanto el acoso escolar como el cyberbullying son fenómenos que 
están presentes de manera reiterada en los centros escolares y pueden causar 
problemas de salud (Bond et al., 2001, Kim et al., 2006); sin embargo, es un tema 
poco estudiado en nuestro país. Consideramos que desde el ámbito escolar se 
debe promover la salud psicológica y el desarrollo pleno de los escolares. Para 
ello, es necesario profundizar en el estudio de la violencia escolar y cyberbu-
llying en escolares de educación primaria, y analizar su relación con otras variables 
como la CVRS y el bienestar personal y emocional que poseen los escolares.

OBJETIVOS

El objetivo general de esta investigación es analizar las conductas disruptivas 
(violencia escolar y cyberbullying) protagonizadas por estudiantes de educación 
primaria. 

En este estudio, de carácter exploratorio, se concretan los siguientes objetivos 
específicos:
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- Describir el fenómeno del acoso escolar experimentado por alumnado de 
segundo y tercer ciclo de educación primaria:

- Analizar su comportamiento por género y ciclo educativo.

- Estudiar las relaciones que existen entre la CVRS, los indicadores de 
bienestar personal (satisfacción y felicidad), con la percepción de sole-
dad y el verse involucrado en el acoso escolar.

- Analizar la violencia a través del uso de las TIC (cyberbullying) protagonizado 
por escolares de tercer ciclo de educación primaria.

- Determinar la prevalencia como acosado y acosador de conductas de 
cyberbullying.

- Estudiar su comportamiento por género.

- Examinar la relación de la violencia a través de las TIC (cyberbullying) 
con diferentes tipos de violencia escolar, la soledad, la CVRS e indica-
dores de bienestar personal (satisfacción y felicidad). 

Metodología

Participantes

Han participado en nuestro estudio 1301 niños/as de 7 Centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) de la ciudad de Alicante. La muestra de participantes 
ha sido seleccionada mediante muestreo incidental. La edad media de todos los 
sujetos ha sido de 9.96 años (DT= 1.27). Del total de participantes, 633 son niñas 
con una edad media de 9.91 años (DT= 1.24) y 668 son niños, con una edad me-
dia de 10.01 años (DT= 1.30). No se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al género (c² (1g.l.)= .15, p=.69), ni la edad (t= .64, 
p= .45). La distribución por curso académico se puede encontrar en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución por curso académico y género de los participantes en el estudio

Curso académico Niños Niñas Total
3º Primaria 148 146 294
4º Primaria 161 140 301
5º Primaria 158 176 334
6º Primaria 201 171 372

De los 1301 escolares participantes en el estudio, 595 son del segundo ciclo de 
educación primaria y 706 de tercer ciclo de educación primaria (ver Figura 1).
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Figura 1. Porcentaje de escolares por ciclo educativo

Variables e Instrumentos

Las características sociodemográficas, las relaciones interpersonales y los indica-
dores de bienestar personal de la muestra de estudio han sido evaluados utilizan-
do los siguientes instrumentos:

Variables sociodemográficas: edad, género, número de hermanos, identidad cul-
tural, edad, procedencia de los padres, formación académica y situación laboral 
de los padres.

Instrumentos de relación interpersonal:

- Cuestionario Multimodal de Interacción Escolar (CMIE-IV) de Caballo, Calde-
rero, Arias, Salazar e Irurtia (2012), que evalúa el acoso escolar en escolares 
de educación primaria, compuesto por 36 ítems y 5 factores. La consistencia 
interna medida a través del alfa de Cronbach para la puntuación total del 
cuestionario original fue de .81, mientras que para los distintos factores era de 
.90 (acosador), .87 (acosado), .78 (observador activo en defensa del acosado), 
.62 (acoso extremo/ciberbacoso) y .61 (observador pasivo).

- Versión española de las escalas E-Victimisation and E-Bullying Scale (Lam and 
Li, 2013). Es un autoinforme que identifica a acosadores y víctimas de conduc-
tas de acoso a través de los medios tecnológicos dirigido a preadolescentes 
y adolescentes entre 9 y 16 años. Consta de 12 ítems donde se pide a los en-
cuestados que indiquen con qué frecuencia de ocurrencia (de 0 veces a 6 veces 
o más) han vivido (E-VS, 5 ítems) o han realizado (E-BS, 6 ítems) determinados 
comportamientos a través de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC). La consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach para 
las escalas oscila entre .92 a .95. Nuestro grupo de investigación procedió a la 
adaptación transcultural y validación española de ambas escalas, en una mues-
tra de escolares de tercer ciclo de educación primaria en un estudio previo. Los 
resultados obtenidos confirman que la estructura de la versión española replica 
la estructura factorial del cuestionario original, confirmada por un modelo de 
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ecuaciones estructurales. Los coeficientes de fiabilidad de la escala E-VS, así 
como de sus subescalas y total de la escala E-BS oscilan entre .80 y .89. Este 
instrumento ha sido administrado en el presente estudio a los escolares de 
tercer ciclo de educación primaria.

Instrumento de CVRS e indicadores de bienestar personal:

- Calidad de Vida Relacionada con la Salud (KIDSCREEN-52), que valora la sa-
lud y el bienestar subjetivo de niños/as y adolescentes de 8 a 18 años. Este 
instrumento fue desarrollado simultáneamente en 13 países de Europa (Ra-
vens-Sieberer et al., 2005). La versión española obtuvo un alpha Cronbach 
superior a .70 en todas las dimensiones (Aymerich et al., 2005). El cuestionario 
consta de 52 ítems agrupados en 10 dimensiones: bienestar físico, bienestar 
psicológico, estado de ánimo y emociones, autopercepción, autonomía, re-
lación con los padres y vida familiar, amigos y apoyo social, entorno escolar, 
rechazo social y recursos económicos.

- Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). Se ha 
utilizado la escala adaptada al español a población adolescente de 11 a 15 años 
por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000). Esta escala ofrece un índi-
ce general de satisfacción vital, entendida ésta como un constructo general de 
bienestar subjetivo. El instrumento consta de 5 ítems con un rango de respuesta 
de 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo). La consistencia interna medida 
a través del alfa de Cronbach para la puntuación total del cuestionario fue de .84.

Variables criteriales de interés para la investigación: 

-   Grado de felicidad. Evaluado a través de una única pregunta: En general, ¿cómo 
te sientes en tu vida actual? Los valores de las respuestas oscilan entre 1 y 4, 
donde 1=no soy nada feliz, y 4=soy muy feliz. Esta pregunta forma parte del 
instrumento «The Health Behavior for Schoolchildren » y se respetó su formato 
de respuesta (Wold, 1995).

- Sentimiento de soledad. Evaluado a través de la pregunta: «¿Te sientes solo 
alguna vez? Los valores de las respuestas estaban comprendidos entre 1 y 3, 
donde 1= nunca me siento solo, y 3=a menudo me siento solo. Esta pregunta 
forma parte del instrumento «The Health Behavior for Schoolchildren» y se 
respetó su formato de respuesta (Wold, 1995).

Procedimiento

Previamente a la investigación, se envió a los centros educativos seleccionados 
una carta o correo electrónico explicándoles los objetivos del proyecto y solicitán-
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doles su colaboración en el estudio. Posteriormente, se contactó telefónicamente 
con la dirección de los centros y se concertó una entrevista para explicar más 
detenidamente el objetivo de la investigación. Se mantuvo una reunión con cada 
uno de los centros que finalmente participaron en el estudio, entregándoles los 
consentimientos informados para los padres junto con una carta explicativa del 
proyecto. Una vez obtenidos los permisos correspondientes, se llevó a cabo el 
pase de los instrumentos colectivamente en el aula por parte de investigadores 
expertos y entrenados en el pase de este tipo de pruebas. Los investigadores es-
tuvieron presentes durante la administración de los cuestionarios para aclarar las 
posibles dudas y verificar la cumplimentación independiente por parte de los par-
ticipantes. El pase se realizó durante dos sesiones de cincuenta minutos cada una, 
en periodo regular de clase. A los escolares se les proporcionó las instrucciones 
para responder los cuestionarios, asegurándoles la confidencialidad y anonimato 
de los datos obtenidos. 

Análisis de datos

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo con el programa es-
tadístico SPSS., v.21 para Windows, (SPSS Inc, Chicago, USA). Se ha realiza-
do un análisis descriptivo de carácter exploratorio basado en una estadística 
univariable, donde se ha tenido en cuenta la distribución de frecuencias, por-
centajes y distribución de las variables de interés, según la naturaleza escalar 
de las variables. Como medida de comparación de grupos se ha empleado 
la prueba de contraste de hipótesis c². Se han realizado análisis para estudiar 
las diferencias según las variables género y ciclo educativo y como medida de 
comparación de grupos se ha empleado la prueba t Student. Para el análisis 
relacional bivariado de las escalas se ha empleado como medida de asocia-
ción el coeficiente de correlación de Pearson. La fiabilidad de las escalas que 
conforman los instrumentos en el presente estudio se calculó mediante el co-
eficiente alfa de Cronbach. 

RESULTADOS

Descriptivos y diferencias en función del género y ciclo educativo del acoso 
escolar en escolares de segundo y tercer ciclo de educación primaria

Se analiza, a continuación (ver tabla 2), las diferencias por género y ciclo educativo 
de la totalidad de la muestra (segundo y tercer ciclo de educación primaria) de 
las dimensiones del Cuestionario Multimodal de Interacción Escolar (CMIE-IV). 
En cuanto al género, encontramos diferencias estadísticamente significativas en 
el factor comportamientos intimidatorios (acosador) y en el factor victimización 
recibida (acosado), siendo los niños quienes obtienen mayores puntuaciones con 
respecto a las niñas.
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Tabla 2. Descriptivos y diferencias en función del género y ciclo educativo (n=1301)

Chico Chica Segundo ciclo Tercer ciclo

M (DT) M (DT) t M (DT) M (DT) t

I. Comportamientos
intimidatorios (acosador) 15.14 (5.17) 13.38 (4.14) 6.75** 13.67 (4.47) 14.80 (4.96) 4.29**

II. Victimización recibida 
(acosado) 16.99 (6.04) 16.05 (5.71) 2.89* 16.44 (5.76) 16.61 (6.02) .51

III. Observador activo en 
defensa del acosado 14.53 (4.42) 14.01 (4.23) 2.17 14.31 (4.38) 14.24 (4.30) .29

IV. Acoso extremo/
Ciberacoso 7.28 (2.39) 6.99 (1.97) 2.41 7.19 (2.38) 7.09 (2.05) .88

V. Observador pasivo 6.23 (2.62) 5.84 (2.30) 2.82 5.97 (2.48) 6.09 (2.48) .76

*p<.05; **p<.01

En relación al ciclo educativo, los resultados obtenidos indican que existen dife-
rencias estadísticamente significativas en el factor comportamientos intimidato-
rios (acosador), siendo en todos los casos los escolares del tercer ciclo de edu-
cación primaria quienes presentan mayores niveles que los niños/as de segundo 
ciclo de primaria (ver tabla 3).

Relación entre el acoso escolar y CVRS e indicadores de bienestar personal en 
escolares de segundo y tercer ciclo de educación primaria

Con el objeto de analizar la relación del acoso escolar con diversos indicadores 
de bienestar personal en escolares, se procedió a realizar un análisis relacional 
entre las escalas del Cuestionario Multimodal de Interacción Escolar (CMIE-IV) y 
la escala de satisfacción, los ítems de felicidad y soledad, y las dimensiones del 
cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (KIDSCREEN). 

Tabla 3. Descriptivos y correlaciones entre las dimensiones del CMIE-IV, soledad, CVRS 
e indicadores de bienestar personal: satisfacción y felicidad (N= 1301)

Variable M (DT) Acosador Acosado
Acoso 

extremo / 
ciberacoso

Obser-
vador 
activo

Obser-
vador 
pasivo

Satisfacción 19.93 (3.49) -.25* -.16* -.13* -.27** -.30**

Felicidad 3.40 ( 0.73) -.27** -.28** -.14* -.14* -.27*

Soledad 1.99 ( 0.94) .12** .32** .15** -.02* .09**
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Calidad de Vida 
(KIDSCREEN) M (DT) Acosador Acosado

Acoso 
extremo / 
ciberacoso

Obser-
vador 
activo

Obser-
vador 
pasivo

Bienestar físico 20.68 (3.36) -.02 -.09* -.05 .14 -.08

Bienestar psicológico 26.59 (3.76) -.30** -.19** -.19** -.22** -.22**

Estado de ánimo 28.38 (5.56) -.28** -.37** -.24** -.02* -.16**

Autopercepción 18.01 (4.25) -.10** -.13** -.11* -.17** -.15*

Autonomía 20.35 (4.05) -.02 -.14* -.00 .04 -.06

Familia 26.44 (4.05) -.22** -.20** -.20** -.25** -.25**

Recursos económicos 10.77 (3.46) -.02 -.19* -.06 -.08 -.05

Amigos y apoyo social 25.44 (4.04) -.03 -.19* -.03 .02 -.08

Ambiente escolar 25.28 (4.25) -.29** -.30** -.31** -.25** -.27**

Aceptación social 8.48 (4.34) -.35** -.26** .28** -.18** -.22**

M: Media; DT: Desviación Típica; *p<.05; **p<.01

Los resultados obtenidos indican que existen asociaciones negativas y 
estadísticamente significativas entre los diferentes tipos de roles de acoso 
escolar (acosador, acosado, acoso extremo/ciberacoso, observador activo y 
observador pasivo) con los indicadores de bienestar personal (satisfacción 
y felicidad) y las dimensiones de CVRS (bienestar psicológico, estado de 
ánimo, autopercepción, adecuado ambiente familiar, adecuado ambiente 
escolar y aceptación social). Por otro lado, existen asociaciones positivas y 
estadísticamente significativas entre los diferentes factores de acoso escolar 
y la variable soledad.

Frecuencia de aparición de la violencia escolar a través del uso de las TIC en 
escolares de tercer ciclo de educación primaria

Al objeto de explorar la presencia o ausencia de violencia escolar a través del uso 
de las TIC, se presenta la relación abreviada de los ítems de la versión española 
de las escalas E- Victimisation and E-Bullying Scale (ver tabla 4), con los resultados 
relativos al sumatorio de los porcentajes, agrupados en dos amplias categorías de 
alternativas de respuesta, denominadas de valor alto (cuatro categorías de alta 
frecuencia: tres, cuatro, cinco, seis veces o más) y de valor bajo (dos categorías 
de baja frecuencia: nunca y una vez). También se analizó, a través de la prueba de 
contraste de hipótesis c², las diferencias en función del género del alumnado de 
tercer ciclo de educación primaria.
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Tabla 4. Relación abreviada de los ítems para cada una de las escalas, descriptivos y 
análisis bivariado por género de las escalas E-VS y E-BS (n=706)

E-VS y E-BS
Valor 
Bajo

Valor 
Alto

M DT Género

% % x2 p

E- Victimisation Scale 

¿Cuántas veces alguien se ha metido contigo utilizando co-
rreos electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)? 79.8 20.5 0.69 1.44 19.30 .00

¿Cuántas veces alguien te ha insultado utilizando correos 
electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)? 75.2 24.8 0.85 1.59 8.88 .18

¿Cuántas veces alguien ha contado cosas malas de ti uti-
lizando correos electrónicos o páginas web como Face-
book, etc.)?

77.8 22.2 0.73 1.44 19.12 .00

¿Cuántas veces alguien dijo que te iban a pegar o ha-
cer daño utilizando correos electrónicos o páginas web 
como Facebook, etc.)?

90.7  9.3 0.33 1.01 19.36 .00

¿Cuántas veces alguien te ha amenazado utilizando co-
rreos electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)? 92.1  7.9 0.32 1.05 4.52 .60

E-Bullying Scale

¿Cuántas veces te has burlado de alguien utilizando co-
rreos electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)? 81.6 18.4 0.69 1.49 5.78 .44

¿Cuántas veces has insultado a alguien utilizando correos 
electrónicos, chats,… o páginas web como Facebook, 
etc.)?

83.4 16.6 0.59 1.34 5.87 .43

¿Cuántas veces has contado cosas malas sobre alguien 
utilizando correos electrónicos o páginas web como Fa-
cebook, etc.)?

84.1 15.9 0.51 1.24 17.03 .00

¿Cuántas veces has dicho que vas a pegar o hacer daño 
a alguien utilizando correos electrónicos o a través de 
páginas web como Facebook, etc.)?

94.1  5.9 0.22 0.88 20.43 .00

¿Cuántas veces has amenazado a alguien utilizando co-
rreos electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)? 92.9  7.1 0.21 0.90 5.31 .37

¿Cuántas veces te has inventado algo sobre alguien para 
que los demás la tomen con él/ella utilizando correos 
electrónicos o páginas web como Facebook, etc.)?

87.2 12.8 0.23 0.85 10.06 .12

Nota: Valor Alto=agrupación de opciones de respuesta “dos, tres, cuatro, cinco o seis o más veces”; 

Valor Bajo=agrupación de opciones de respuesta “nunca y una vez”.

Como se puede observar en la tabla 4, los porcentajes de valor alto más eleva-
dos se dan en las situaciones de violencia a través de las TIC vividas, siendo la 
puntuación más frecuente “alguien te ha insultado” con un 24.8%, seguida de 
“han contado cosas malas sobre ti” con un 22.2% y “se han metido contigo” con 
un 20.5%. A continuación los porcentajes más elevados los encontramos en las 
situaciones de grado medio de comportamientos de cyberbullying como agresor, 
concretamente en “te has burlado de alguien” con un 18.4%, “has insultado a 
alguien” con un 16.6% y “has contado cosas malas sobre alguien” con un 15.9%. 
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Los resultados reflejan como el alumnado manifiesta haber vivido en mayor medi-
da las situaciones de violencia a través de las TIC.

En la Figura 1 se presenta el resumen de la distribución de los porcentajes 
elevados por género de los alumnos/as de tercer ciclo de educación primaria 
que dicen haber sufrido o realizado las distintas situaciones de violencia esco-
lar a través del uso de las TIC analizadas (sumatorio de porcentajes entre 2 y 
6 veces o más).

Figura 2. Sumatorio de porcentajes elevados por género de los ítems abreviados de 
las escalas E-VS y E-BS (n=706)

En los ítems que componen la escala E-VS hemos encontrado tres diferencias 
estadísticamente significativas en relación al género, siendo los chicos quienes 
señalan en mayor medida haber vivido las situaciones “se han metido conmigo” 
(c² (6g.l.) = 19.30, p <.00) y “alguien ha contado cosas malas sobre ti” (c² (6g.l.) = 
19.12, p <.00). Por otro lado, son las chicas quienes más señalan “dijeron que te 
iban a pegar o hacer daño” (c² (6g.l.) = 19.36, p <.00).

Con respecto a los resultados obtenidos en la escala E-BS se observa como son 
las chicas más que los chicos quienes significativamente tienden más a “contar 
cosas malas sobre alguien” (c² (6g.l.) = 17.03, p <.00) y “decir que vas a pegar o 
hacer daño” (c² (5g.l.) = 20.43, p <.00).
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Relación entre cyberbullying, el acoso escolar, CVRS e indicadores de bienes-
tar en escolares de tercer ciclo de educación primaria

Con objeto de analizar la relación entre cyberbullying y el acoso escolar, e 
indicadores de bienestar, se procedió a realizar un análisis relacional entre las 
escalas E-Victimización y E-Bullying y las escalas del Cuestionario Multimodal 
de Interacción Escolar (CMIE-IV), satisfacción, las escalas del cuestionario de 
Calidad de Vida Relacionada con la Salud (KIDSCREEN) y las variables felici-
dad y soledad. En la tabla 5 se muestran los resultados del análisis, en el que 
se encuentran relaciones estadísticamente significativas entre las dimensiones 
de las escalas E-VS y E-BS y los factores E-BS medio y E-BS grave con otros 
constructos con los que teóricamente se encuentran relacionados. Los resulta-
dos obtenidos indican que existen asociaciones negativas y estadísticamente 
significativas con los indicadores de bienestar (satisfacción y felicidad) y las 
dimensiones del cuestionario CVRS: bienestar psicológico, estados de ánimo, 
autopercepción, un adecuado ambiente familiar y escolar, y aceptación social. 
Por otro lado, los datos nos muestran relaciones positivas y estadísticamente 
significativas con cuatro factores de acoso escolar del CMIE-IV (acosador, aco-
sado, observador pasivo y acoso extremo/ciberacoso) y la variable soledad.

Tabla 5. Descriptivos, fiabilidad y correlaciones entre CMIE-IV, indicadores de bien-
estar, soledad, CVRS con las escalas E-VS y E-BS (N= 706)

Variable M (DT) a E-VS
E-BS

E-BS
E-BS

medio
E-BS
grave

CMIE-IV 58.99 (12.69) .86 .39** .40** .35** .42**

Acosado 16.68 (6.04) .88 .32** .25** .28** .31**

Acosador 14.83 (4.98) .87 .32** .48** .45** .52**

Ciberacoso  7.10 (2.06) .71 .46** .48** .33** .41**

Observador activo 14.24 (4.30) .76 .05 .01 .04  -.01

Observador pasivo  6.09 (2.48) .76 .18** .23** .24** .26**

Satisfacción (SWLS) 19.78 (3.68) .81 -.14** -.18** -.12* -.13**

Felicidad 3.40 (0.74) - -.10** -.12** -.13* -.10**

Soledad 1.93 (0.92) - .17** .14** .13**
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Calidad de Vida
(KIDSCREEN) M (DT) a E-VS

E-BS
E-BSE-BS

medio
E-BS
grave

Bienestar físico 1.41  (3.43) .72 -.01 -.06 -.02 -.05

Bienestar psicológico 26.48 (3.99) .73 -.30** -.24** -.19** -.22**

Estado de ánimo 28.43 (5.57) .87 -.35** -.35** -.19** -.25**

Autopercepción 15.60 (3.65) .81 -.17** -.24** -.19* -.20**

Autonomía 20.05 (4.35) .81 -.04 -.07 -.01 -.04

Familia 26.38 (4.59) .71 -.22** -.26** -.20** -.25**

Recursos económicos 11.11 (3.43) .84 -.03 -.03 -.04 -.02

Amigos y apoyo social 25.52 (3.98) .76 -.03 -.01 -.09 -.01

Ambiente escolar 24.69 (4.29) .80 -.32** -.33** -.22** -.30**

Aceptación social 12.48 (2.82) .78 -.36** -.28** -.18* -.26**

M: Media; DT: Desviación Típica; a: alfa de Cronbach.

*p<.05; **p<.01

DISCUSIÓN

Los objetivos de este estudio eran recabar información sobre el acoso escolar 
en alumnado de segundo y tercer ciclo de educación primaria, y examinar la 
presencia o ausencia del cyberbullying en escolares de tercer ciclo de educación 
primaria. Por otro lado, nos planteamos analizar la relación entre acoso escolar y 
cyberbullying con la CVRS e indicadores de bienestar personal de los escolares 
(satisfacción, felicidad y ausencia de soledad).

Respecto al acoso escolar (bullying) en alumnado de segundo y tercer ciclo de 
educación primaria, los resultados obtenidos en el presente estudio ponen de 
manifiesto que todas las modalidades de acoso escolar se da en los escolares. 
Estos datos coinciden con los obtenidos en trabajos realizados anteriormente, en 
el sentido de advertir que este tipo de violencia ocurre en los centros escolares 
en estas edades (Defensor del Pueblo, 2007, López, León y Felipe, 2011, Serrano 
e Iborra, 2005). 

Al analizar las diferencias entre chicos y chicas del fenómeno del bullying, 
nuestros datos revelan que el género es una variable moduladora en la incidencia 
del maltrato, al ser los chicos quienes parecen manifestar más comportamientos 
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intimidatorios (acosador) y victimización recibida (acosado) que las chicas. En 
general, nuestros resultados coinciden con otras investigaciones que indican que 
son los chicos los que se ven implicados con más frecuencia en el fenómeno 
bullying, tanto como agresores como víctimas (Cerezo y Ato, 2010, Ranta, 
Kaltiala-Heino, Pelkonen y Marttunen, 2009). Con relación a las diferencias 
encontradas entre los ciclos educativos, únicamente encontramos una diferencia 
estadísticamente significativa en los comportamientos intimidatorios (acosador), 
siendo los escolares de tercer ciclo de primaria quienes manifiestan más estos 
comportamientos.

Respecto a la presencia del cyberbullying en escolares que cursan el tercer 
ciclo de educación primaria, el presente estudio nos indica que son situaciones 
conocidas y reconocidas por los escolares y forman parte de su vida diaria, al 
ser un número considerable de escolares quienes se ven implicados en alguna 
ocasión en situaciones de cyberbullying, como víctimas o agresores, datos que 
concuerdan con estudios previos llevados a cabo sobre este tema (Arslan, Savaser, 
Hallet y Balci, 2012; Monks et al., 2009; Navarro et al., 2013, Sakellariou, Carroll 
y Houghton, 2012, Slonje, Smith y Frisen, 2012). Estos datos nos indican que la 
violencia a través del uso de las TIC puede llegar a ser una forma no adecuada de 
resolución de conflictos, la cual puede llegar a tener consecuencias negativas en 
el desarrollo intelectual, social y emocional del niño/a. Estos datos coinciden con 
otros estudios realizados con adolescentes de edades más avanzadas (Caruana et 
al., 2005, 2007; Fernández-Baena et al., 2011 y Piñero-Ruiz, 2010).

Los resultados del análisis relacional nos informan de relaciones estadísticamente 
significativas y positivas entre las escalas E-VS y E-BS y los factores acosador, 
acosado, acoso extremo/cyberbullying y observador pasivo del Cuestionario de 
Interacción Escolar (CMIE-IV); al igual que con las dimensiones ambiente escolar 
y aceptación social del cuestionario KIDSCREEN. Estos resultados apoyan los 
de otros estudios que consideran la existencia de una relación entre el bullying 
tradicional y el cyberbullying, encontrando solapamiento entre los agentes 
implicados de ambos fenómenos, al igual que muchos puntos en común que 
hacen posible la idea de que uno pueda ser constitutivo del otro o al menos 
sea clave en su formación (Erdur-Baker, 2010; Topcu y Erdur-Baker, 2010; Hay y 
Meldrum, 2010; Hinduja y Patchin, 2010; Li, 2008; Livingstone et al., 2011; Paul, 
Smith y Blumberg, 2012; Raskauskas y Stoltz, 2007; Smith et al., 2008; Varjas, 
Heinrich y Meyers, 2009, entre otros).

Por otra parte, tanto los factores del CMIE-IV como las escalas E-VS y E-BS 
presentan correlaciones significativas y negativas con las variables satisfacción 
con la vida, felicidad y las dimensiones del cuestionario KIDSCREEN: bienestar 
psicológico, estado de ánimo, autopercepción y ambiente familiar. Estas 
relaciones son coherentes con las encontradas en estudios previos donde se ha 
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observado que las víctimas de conductas violentas en el ámbito escolar tienen 
una escasa satisfacción con la vida, al igual que se ha asociado la victimización 
con la infelicidad (Prinstein, Boergers y Vernberg, 2001; Seals y Young, 2003). 
En este sentido, investigaciones recientes con adolescentes demuestran que la 
victimización por cyberbullying se asocia con una baja relación con la satisfacción 
con la vida (Buelga, Cava y Musitu, 2010; Varela, 2012).

A pesar de estas aportaciones, este estudio cuenta con algunas limitaciones que 
deben tenerse en cuenta. En primer lugar, los escolares que han participado en el 
estudio pertenecen a siete centros escolares de la ciudad de Alicante, por lo que 
cualquier generalización de los resultados a otros niveles educativos o ámbitos 
geográficos debería hacerse con las debidas precauciones. En segundo lugar, 
cabe comentar que debido al diseño transversal del estudio, es necesario realizar 
estudios a medio y largo plazo que permitan establecer relaciones causales en el 
tiempo. No obstante, pese a estas limitaciones, el presente trabajo ofrece algunas 
claves relevantes para comprender y abordar el fenómeno del acoso escolar y 
cyberbullying en escolares de educación primaria. Finalmente, consideramos que 
es necesario que en futuras investigaciones se realicen estudios longitudinales 
que permitan valorar si los resultados obtenidos se mantienen a lo largo del 
tiempo, es importante obtener información no sólo de los escolares, sino también 
de los padres y el profesorado (Féliz-Mateo et al., 2010).

Podemos concluir que para mejorar la convivencia escolar e intervenir en el 
acoso escolar y cyberbullying desde el ámbito educativo es imprescindible 
incorporar innovaciones educativas y desarrollar programas transversales dentro 
de la programación escolar, además de fomentar y trabajar estrategias adecuadas 
para mejorar el comportamiento social desde edades tempranas. Es importante 
resaltar que tras llevar a cabo una revisión de la literatura científica de programas 
de intervención en violencia escolar, la mayoría de los expertos afirman que el 
desarrollo de competencias socioemocionales y desarrollo del bienestar son 
factores de protección relevantes ante los problemas de conducta y violencia. Por 
este motivo consideramos que utilizar metodologías basadas en el desarrollo de 
competencias socioemocionales desde la perspectiva de la psicología positiva 
ayudará a fomentar y desarrollar relaciones positivas, así como a mejorar el 
bienestar personal de los escolares.
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