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Introducción

Desde los años setenta ha sido constante y cre-
ciente el interés por el estudio de la violencia 
que se produce en el contexto escolar de unos 
estudiantes hacia otros. Olweus (1998) definió 

el concepto bullying como la violencia manteni-
da entre escolares, propiciada por un desequili-
brio de poder entre las partes. Múltiples investi-
gaciones han identificado distintos factores que 
aumentan la probabilidad de su ocurrencia, en-
tre los que destacan contextos como el escolar 
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INTRODUCCIÓN. Estudios sobre el clima social familiar y el bullying apuntan a los procesos 
de interacción social y la cohesión como variables significativas del contexto familiar. Del mismo 
modo, la composición familiar, el tamaño de la fratría (número de hermanos y hermanas) y la 
calidad de las relaciones se identifican como factores de riesgo y protección en las conductas 
violentas en adolescentes. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la relación entre 
variables referidas a la familia, como la violencia, la calidad de las relaciones, su estructura y 
variables sociodemográficas, con los roles de agresor y víctima en adolescentes en el contexto 
escolar. MÉTODO. Sobre una muestra de 2.552 estudiantes de ESO pertenecientes a 28 centros 
escolares de la Región de Murcia de 11 a 18 años, se administró un cuestionario anónimo que 
incluía preguntas sobre aspectos sociodemográficos y familiares y el test Bull-S (Cerezo, 2002, 
2012) para la adscripción de los sujetos a los distintos roles de la dinámica bullying (agresor, víc-
tima, víctima-agresor y otro). RESULTADOS. Se encontró una fuerte relación positiva entre: vio-
lencia intrafamiliar, relaciones familiares y conducta agresiva en contexto escolar, mientras que 
la relación fue más débil para las víctimas. Se observó la relación entre las variables sociodemo-
gráficas y el rol de víctima, pero no con el de agresor. DISCUSIÓN. Este trabajo, en consonancia 
con estudios precedentes, pone de manifiesto la importancia del contexto familiar como agente 
socializador y mediador de conductas agresivas o de victimización entre escolares. Destaca entre 
los agresores la baja calidad de las relaciones y la violencia intrafamiliar, mientras que entre las 
víctimas se observa la importancia de la presencia paterna y las situaciones de violencia física 
y amenazas en el contexto familiar. Las variables sociodemográficas muestran relaciones poco 
consistentes sobre las que sería necesario profundizar.
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de la violencia en contextos escolares (Proctor, 
2006). La observación de violencia entre los 
progenitores se ha relacionado con la mani-
festación de agresiones en el contexto escolar 
y con la victimización (Baldry, 2003; Voisin y 
Hong, 2012).

En cuanto a la estructura familiar, diferentes 
estudios han destacado el tipo de familia, el nú-
mero de hermanos y hermanas y el lugar que 
se ocupa en la fratría (Kushner, Wattie y Kuta-
negra, 2011; Piñero-Ruiz, López-Espín, Cerezo 
y Torres-Cantero, 2012). En este sentido, son 
las familias con un solo hijo las que presentan 
mayores problemas de convivencia (Cangas, 
Gázquez, Pérez, Moldes y Rubio, 2007). Otros 
han relacionado familias extensas y conductas 
delictivas en la adolescencia, transgresión de 
las normas en contextos escolares, así como un 
aumento en el riesgo de ser víctima de bullying 
(Jiménez, Musitu y Murgui, 2005).

Un aspecto interesante a tener en cuenta es que 
los resultados de diversos estudios han mostra-
do que las influencias educativas de cada uno 
de los progenitores en el desarrollo de los hijos 
son diferentes, siendo en general la madre la que 
mayor implicación tiene en la educación (Go-
dás, Santos y Lorenzo, 2008). Esta influencia 
diferencial también ha sido descrita en cuanto 
a la relación entre los estilos educativos de los 
progenitores y el desarrollo de la agresividad. 
Tur-Porcar, Mestre, Samper y Malonda (2012) 
hallaron que las chicas sienten las influencias 
de los dos progenitores, mientras que los chi-
cos sienten más la de la madre. Otros resultados 
muestran un efecto superior del estilo educativo 
de la madre tanto en los hijos como en las hijas, 
y una relación entre la crianza hostil, negligente 
o permisiva con la agresividad en los hijos, in-
dependientemente del sexo de los progenitores 
y los descendientes (Jiménez et al., 2005). 

Por otro lado, las variables sociodemográficas 
familiares se constituyen como una fuente de 
riesgo para los problemas de conducta en niños y 
adolescentes (Dew y Huebner, 1994; Guillamón, 

(Gendrom, Williams y Guerra, 2011; Medina y 
Cacheiro, 2010; Serrano, 2010), el social (Cas-
sidy, 2009) y el familiar (Pérez, Yuste, Lucas y 
Fajardo, 2008). La familia es el contexto más 
inmediato e importante de desarrollo del indi-
viduo y el principal agente socializador y edu-
cativo (Brofenbrenner, 1979), pudiendo, en de-
terminadas situaciones, favorecer el desarrollo 
de conductas violentas (Farrington, 2005). 

La literatura científica aporta numerosos datos 
que apuntan a la importancia de variables del 
contexto familiar en el desarrollo de conductas 
de agresión o de victimización (Sánchez, 2009; 
Sánchez y Cerezo, 2011). Entre las variables 
que se señalan como más influyentes, se desta-
can la calidad de las relaciones paterno-filiales, 
la estructura familiar y las variables sociodemo-
gráficas y de la estructura familiar. 

Dentro del primer grupo de variables, relacio-
nadas con la calidad de las relaciones intrafa-
miliares, los estudios señalan a la calidad de las 
relaciones entre progenitores e hijos (Estévez, 
Giménez y Moreno, 2010) y entre los hermanos 
(Piñero y Cerezo, 2011) como factores de ries-
go o de protección. La calidad del clima familiar 
se ha relacionado directamente con el desarro-
llo de la empatía, la actitud hacia el profeso-
rado y la escuela como figura e institución de 
autoridad formal, así como con la prevención 
del comportamiento violento del adolescente 
en la escuela (Moreno, Estévez, Murgui y Mu-
situ, 2009). El ambiente social y afectivo que 
perciben los miembros que integran la familia 
ejerce una influencia muy importante en la con-
ducta y en el desarrollo social, físico, afectivo 
e intelectual (Zimmer-Gembeck y Locke, 2007, 
Arense, 2012). En definitiva, un clima familiar 
positivo basado en una comunicación afectiva 
entre padres e hijos ha sido identificado como 
uno de los principales factores de protección 
frente al desarrollo de conductas agresivas en 
la adolescencia (Estévez, Murgui, Moreno y 
Musitu, 2007). La violencia intrafamiliar se 
ha establecido como un importante predictor 
de la violencia en los hijos y específicamente 
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considerados bullies por sus compañeros y 183 
fueron considerados víctimas. La muestra se 
mostró equilibrada con respecto al sexo (53% 
chicas y 47% chicos) y la edad de los encuesta-
dos osciló entre los 11 y los 18 años (M=14.07; 
DT=1.32).

Procedimiento

El trabajo de campo y las labores posteriores de 
análisis e interpretación de datos se han desa-
rrollado dentro del proyecto de investigación 
titulado “Frecuencia, distribución y factores 
asociados a la victimización en población es-
colar”, parcialmente financiado por el Fondo 
de Investigaciones Sanitarias (FIS 05/2211) 
y CIBERESP del Instituto de Salud Carlos III 
(C03/09). Se realizó un muestreo polietápico 
en el que se seleccionaron 30 centros sobre la 
base de los 72 elegidos para el estudio Procres-
Joven (2002) sobre salud en población escolar 
de la Región de Murcia. Una vez fueron selec-
cionados los centros educativos, se solicitó su 
colaboración a través de la Dirección General 
de Enseñanzas Escolares que envió un fax in-
formando de los objetivos del estudio. Una vez 
recibida la aceptación de 28 de los 30 centros 
seleccionados inicialmente (3 concertados y el 
resto públicos), se seleccionó un aula por cur-
so, dejando el criterio de selección de los gru-
pos en manos de los responsables de los centros 
con el fin de causar el menor perjuicio posible 
en el funcionamiento del centro. En esta se-
gunda etapa se seleccionaron un total de 112 
aulas. La dirección de los centros fue la encar-
gada de solicitar los correspondientes permisos 
paternos, a través de los tutores de cada grupo. 
Los cuestionarios fueron administrados por dos 
encuestadores entrenados que indicaron deta-
lladamente los objetivos de la investigación, 
animando a los entrevistados a ser sinceros en 
sus respuestas incidiendo en el anonimato del 
estudio. En todo momento, la participación de 
los estudiantes fue voluntaria. El tiempo de ad-
ministración de los cuestionarios fue de aproxi-
madamente de una hora en cada grupo. Una 

2003). El nivel de estudios del padre y de la ma-
dre, la ocupación laboral y los recursos econó-
micos también han resultado relevantes (Tria-
nes, 2000). Del mismo modo, la estabilidad 
económica y laboral tiene influencias indirectas 
sobre el desarrollo socioecomocional, en la me-
dida en que puede afectar a la calidad de las re-
laciones intrafamiliares (Pelegrín y Garcés de 
los Fayos, 2008). Son también decisivos el ajus-
te marital o el estrés de los padres ante la crian-
za (Arranz, 2004; Guajardo, Snyder y Petersen, 
2009; Taylor, 2007).

Después de esta panorámica general, encontra-
mos la necesidad de profundizar en estos aspec-
tos, ofreciendo una visión de conjunto de las 
posibles relaciones entre las variables del con-
texto familiar con las conductas bullying en los 
adolescentes. Este trabajo tiene como objetivo 
principal analizar la relación entre la calidad de 
las relaciones familiares y la violencia intrafami-
liar, la estructura familiar y las variables socio-
demográficas con la violencia y la victimización 
en adolescentes en el contexto escolar o bu-
llying. Este objetivo se concreta en: a) conocer 
el grado de violencia intrafamiliar que observan 
los adolescentes y su relación con el bullying; b) 
conocer la calidad de las relaciones familiares 
de los adolescentes y si estas guardan alguna re-
lación con el bullying; c) conocer si algún tipo 
de estructura familiar favorece las conductas 
bullying; y d) conocer qué variables sociodemo-
gráficas se relacionan con el bullying.

Método

Muestra 

Los participantes en este estudio fueron un to-
tal de 2.552 alumnos de Educación Secundaria 
Obligatoria de la Región de Murcia (aproxima-
damente un 4% de la población total). De es-
tos, fueron excluidos 362 estudiantes por ca-
recer de información relevante para el presente 
estudio, pasando la muestra final a estar for-
mada por un total de 2.190. De estos, 159 fueron 
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total y dichas escalas mostraron una fiabilidad 
(alfa de Cronbach) de .86, .78, .75, .76 y .75, 
respectivamente.

Calidad de las relaciones familiares. Este blo-
que estuvo compuesto por 5 ítems en formato 
Likert que informaban sobre la valoración del 
adolescente de sus relaciones con sus padres, 
percepción de la valoración recibida por parte 
de su familia (“Se siente bien valorado en casa”) 
y nivel de gratificación del tiempo compartido 
con la familia (“Disfruta del tiempo que pasa 
con sus padres” y “En casa respetan sus decisio-
nes”). El formato de los ítems fue de tipo Likert 
de 0-10.

Estructura familiar. Este bloque estuvo com-
puesto por 5 ítems e informaba sobre el tamaño 
de la fratría, especificando el número de her-
manos y de hermanas. Además se preguntó si 
en casa vivían ambos progenitores o solamente 
uno de ellos, especificando en este caso cuál de 
las figuras paternas estaba ausente del hogar.

Variables sociodemográficas. Este bloque estuvo 
compuesto por 5 ítems que informaban sobre el 
nivel de estudios y la formación de los padres, 
así como de la situación laboral de los mismos.

Agresividad y victimización escolar. Para la ads-
cripción de los estudiantes a los diferentes roles 
en la dinámica bullying, se utilizó un segundo 
cuestionario: el test Bull-S (Cerezo, 2002, 2012). 
Esta prueba se utilizó para detectar alumnos 
implicados en relaciones de agresividad o ais-
lamiento, diferenciando entre bullies, víctimas, 
bully-víctimas y no implicados. El instrumento 
muestra una fiabilidad, medida mediante el Alfa 
de Cronbach de .73. Debido a que los ítems co-
rrespondientes a estas dos dimensiones se pre-
sentan en forma de nominación o elección entre 
los sujetos del grupo, se identificaron como bu-
lly o víctima a aquellos estudiantes que en opi-
nión de al menos el 20% del grupo destacaban 
en dichos roles. De este modo, se crearon dos 
variables que caracterizaban a un alumno como 
bully o como víctima. Indicar por último, que 

vez finalizado el trabajo de campo, se ofreció a 
los centros la posibilidad de compartir los da-
tos del estudio y se agradeció su participación. 
La recogida de datos se realizó durante el curso 
académico 2007-2008.

Instrumentos 

Para la realización de esta investigación se apli-
caron dos instrumentos. Por una parte, para 
conocer las características socioafectivas del 
grupo familiar e indagar sobre las situaciones 
de violencia en este contexto, así como para la 
obtención de datos sobre la estructura familiar 
y las variables sociodemográficas, se aplicó un 
cuestionario autoadministrado elaborado ad 
hoc. A continuación se detallan los distintos 
bloques y escalas del cuestionario utilizados 
para este estudio. Por otro lado, se empleó el 
Test Bull-S (Cerezo, 2002, 2012), que permi-
tió la clasificación de los estudiantes en los 
distintos roles de la dinámica bullying.

Nivel de violencia intrafamiliar. El cuestiona-
rio incluía 20 ítems en los que se preguntaba 
la frecuencia con la que se habían producido 
durante el último mes diversas situaciones de 
violencia como insultos, gritos, golpes y ame-
nazas entre adultos, entre hermanos, con el 
padre o con la madre. La valoración de estas 
situaciones se realizó a partir de las respues-
tas “Nunca”, “Casi nunca”, “A veces”, “Con 
frecuencia” o “A diario”, puntuándose de 0 a 
4. A partir de estos ítems se realizó un análi-
sis factorial que determinó la existencia de 5 
subescalas (KMO=.823, test de esfericidad de 
Bartlett significativo: χ2=18354.13; p<.000).), 
que medían las siguientes dimensiones: “Vio-
lencia entre hermanos” (Likert 0-20), “Gritos 
en casa” (Likert 0-12), “Golpes-amenazas pa-
dre” (Likert 0-12), “Golpes-amenazas madre” 
(Likert 0-12) y “Golpes-amenazas entre adul-
tos” (Likert 0-12). En cada una de ellas, una 
mayor puntuación fue indicativa de una mayor 
frecuencia de estas situaciones. Estas 5 dimen-
siones explicaron un 57,87% de la varianza 
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forma global y posteriormente estratificados 
por sexo con la finalidad de observar posibles 
diferencias entre chicos y chicas.

Descripción de la muestra: agresividad 
y victimización según sexo, curso y 
procedencia

Los resultados del Test Bull-S (Cerezo, 2002, 
2012) mostraron que sobre un total de 2.190 
estudiantes, un 7,26% eran considerados bu-
llies por sus compañeros, mientras que un 
8,36% fueron señalados como víctimas. Sin 
embargo, si analizamos estos resultados por 
sexo, se obtiene que de un total de 974 chi-
cos, el test reportó que un 13,24% de ellos 
eran considerados bullies por sus compañe-
ros mientras que un 13,35% eran considera-
dos víctimas. En las chicas, de 1.085 única-
mente un 2,03% fueron consideradas bullies 
por sus compañeros, mientras que un 3,50% 
víctimas. Las diferencias por sexo para cada 
uno de los dos roles fueron significativas 
χ2(1,N=2059)=95.02, p<.001 para bullies y 
χ2(1,N=2059)=66.38, p<.001 en el caso de las 
víctimas).

para facilitar la interpretación de los resultados, 
se eliminó el rol de víctima-provocador, por ser 
un grupo poco numeroso y ser el objetivo prin-
cipal del estudio los bullies y las víctimas.

Análisis de datos

Para analizar las diferencias o relaciones entre 
grupos, y por adecuación a los distintos tipos de 
variable a analizar, se usaron indistintamente el 
test chi-cuadrado (con análisis de residuos) y 
tests no paramétricos (prueba U de Mann-Whit-
ney) teniendo en cuenta la falta de normalidad 
en la distribución de las variables. Para esta com-
probación se utilizó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, y el tamaño del efecto en la prueba U 
se estimó mediante la expresión r = Z/ .Todos 
los análisis fueron realizados con el paquete es-
tadístico SPSS 19.

Resultados

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, 
pasamos a mostrar los resultados obtenidos. Es-
tos resultados se presentan en primer lugar de 

Tabla 1. Descripción de la muestra. Porcentaje y número de bullies y víctimas según procedencia y curso. 

Resultados totales y por sexo
Agresores Víctimas

Total Chicos Chicas Total Chicos Chicas

% n % n % n % n % n % n

N=2190 N=974 N=1085 N=2190 N=974 N=1085

Totala 7,26 159 13,24 129 2,03 22 8,36 183 13,35 130 3,50 38

Inmigrantea,b N=2190 N=2190 N=2190 N=2190 N=2190 N=2190

Sí 7,63 20 15,45 17 1,60 2 11,45 30 18,18 20 4,80 6

No 7,21 139 12,96 112 2,08 20 7,94 153 12,73 110 3,33 32

Cursoa,b N=2190 N=2190 N=2190 N=2190 N=2190 N=2190

1º 7,59 44 13,57 35 1,94 5 9,48 55 12,79 33 5,43 14

2º 7,79 43 14,86 37 1,79 5 9,60 53 16,47 41 2,86 8

3º 8,16 43 13,03 31 3,73 10 8,54 45 13,45 32 4,10 11

4º 5,46 29 11,35 26 0,72 2 5,65 30 10,48 24 1,79 5

a La asociación entre sexo y el rol de bully o victima fue significativa  p<.001 (Test Chi-Cuadrado).
b No se encontró relación entre el curso del adolescente o la condición de inmigrante y el rol de bully o victima (Test Chi-Cuadrado).
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r=.08), Golpes-amenazas madre (U=143829.50, 
p=.009, r=.06) y Golpes-amenazas entre adultos 
(U=142290.50, p<.001, r=.08). No se apreciaron 
diferencias, no obstante entre bullies y no bullies 
respecto a la violencia entre hermanos. En cuan-
to al rol de víctima (tabla 3), también se obser-
vó que la frecuencia de las agresiones sufridas 
en cuanto a Golpes-amenazas con el padre era 
significativamente superior a las de las no vícti-
mas (U=160844.00, p=.046, r=.04) así como en 
los Golpes-amenazas observadas entre adultos 
(U=166799.00, p=.019, r=.05)

Si analizamos los resultados por sexo, se ob-
servó que la intensidad de la violencia intrafa-
miliar en la que había participado o había ob-
servado el bully era significativamente superior 
respecto a los no-bullies únicamente en varones: 
Gritos en casa (U=38124.50, p=.007, r=.09), 
Golpes-amenazas padre (U=40744.00, p<.001, 
r=.10), Golpes-amenazas madre (U=42517.50, 
p=.012, r=.08) y Golpes-amenazas entre adultos 
(U=43945.50, p=.039, r=.07), además de que no 
se encontraron diferencias en este sentido en las 
víctimas. 

Calidad de las relaciones familiares

En cuanto a la relación entre la percepción de la 
calidad de las relaciones familiares y los roles de 
bully y víctima, los bullies (tabla 4) dieron una 
valoración significativamente menor en compa-
ración con los no-bullies en todas las variables: 
Relación con el padre (U=106787.00, p=.046, 
r=.05), Relación con la madre (U=98577.50, 
p<.001, r=.09), Valoración por parte de la fami-
lia (U=105722.00, p=.022, r=.05) y Gratificación 
del tiempo compartido en familia”(U=98288.00, 
p=.003, r=.07; U= 95176.00, p<.001, r=.08). No 
se encuentra, sin embargo, ninguna diferencia 
entre víctimas y no-víctimas en cuanto a la va-
loración de la calidad de las relaciones familia-
res (tabla 5).

Sin embargo, una vez se analizaron los resulta-
dos por sexo, las diferencias en las valoraciones 

La tabla 1 muestra la distribución de bullies y 
víctimas por procedencia (inmigrante o no) y 
curso académico, estratificados por sexo. En 
cuanto a las diferencias por curso y procedencia 
(español o inmigrante), se observó que tanto el 
porcentaje de bullies como de víctimas era sig-
nificativamente superior en chicos independien-
temente del curso en el que estuvieran los alum-
nos y de la procedencia de los mismos (p<.001 
en todos los casos). En cuanto al curso, aunque 
se observó que en 4º de la ESO el porcentaje de 
bullies disminuía tanto en chicos como en chi-
cas, estas diferencias no fueron significativas. 
Esta misma tendencia se observó en el rol de 
víctima, aunque estas diferencias tampoco fue-
ron significativas. Respecto a la procedencia del 
alumno, se encontró un mayor porcentaje de 
chicos bullies en inmigrantes (15,45% frente al 
12,96%), mientras que en chicas, el porcentaje 
de bullies era mayor entre las no-inmigrantes 
(2,08% frente al 1,60%). En cualquier caso, nin-
guna de estas diferencias fue significativa. Para 
las víctimas, se aprecia un porcentaje mayor en 
inmigrantes, siendo esta diferencia más acusada 
en chicos (18,18% de víctimas inmigrantes fren-
te a las 12,73% de los no inmigrantes) que en 
chicas (4,80% frente a 3,33%), aunque las dife-
rencias no son significativas.

Niveles de violencia intrafamiliar 

En este apartado se muestran los resultados re-
lativos al grado de violencia intrafamiliar que 
observaron o sufrieron los adolescentes (pa-
dres, hermanos y violencia intraparental), y su 
relación con la implicación en bullying.

Respecto a la relación entre los roles en la di-
námica bullying y los niveles de violencia in-
trafamiliar, los resultados indicaron que la 
frecuencia de violencia verbal y física en la 
que había intervenido o había sido observada 
por el adolescente bully (tabla 2) era signi-
ficativamente superior a la de los no bullies: 
Gritos en casa (U=13247350. p=.014, r=.05), 
Golpes-amenazas padre (U=13792.00, p<.001, 
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si tenían un único hermano varón (9,58%), 
relacionándose la no victimización con fratrías 
de este tipo. Si observamos los resultados con-
siderando el número de hermanas de los estu-
diantes, encontramos que cuando su número 
era mayor a tres, existía una relación signifi-
cativa con el rol de bully en las chicas (8,51%, 
χ2(3,N=1071)=11.31, p=.010). En cuanto a las 
víctimas, parece observarse que entre los ado-
lescentes (chicos o chicas) con un número de 
hermanas igual o superior a tres, existía un por-
centaje menor de víctimas, aunque estos resul-
tados no fueron concluyentes.

Por último, en cuanto a la relación entre la 
ausencia en el hogar de una de las dos figuras 
parentales y los roles de bully y víctima, encon-
tramos que ni la ausencia del padre ni la ausen-
cia de la madre se asociaron con el rol de bully. 
Sin embargo, los resultados mostraron que un 
15,79% de las chicas cuya madre no vivía en 
casa eran señaladas como víctimas, relacionán-
dose la ausencia de la madre con la condición de 
víctima en chicas (χ2(1,N=1074)=8.51, p=.004). 
Por otro lado, la ausencia del hogar familiar de 
la figura paterna también se asoció con el rol 
de víctima en general (χ2(1,N=2167)=10.91, 
p<.001) con unos porcentajes de víctimas en 
hogares donde el padre no vivía en casa del 
14,04%, frente a un 7,71 en familias donde el 
padre sí vivía en casa. También se encontró re-
lación entre la ausencia de la figura paterna y 
el rol de víctima en chicas (χ2(1,N=1076)=6.67, 
p=.010), con un porcentaje del 7,69%, frente a 
un 3,02%.

Variables sociodemográficas

La tabla 7 muestra los porcentajes de bullies y 
víctimas en relación con el nivel de estudios 
y la situación laboral de los progenitores. El nivel 
de estudios de la madre ni del padre mostraron 
asociación con el rol de bully o el de víctima. 
Debido al número reducido de casos en alguna 
de las categorías, se analizaron diversas combi-
naciones de variables (sin estudios, estudios 

entre el bully y el resto se mantuvieron única-
mente para los chicos (U=33139.50, p=.042, 
r=.07; U=29257.50, p<.001, r=.14; U=32639.0, 
p=.029, r=.08; U=30921.50, p=.008, r=.09; 
U=29876.50, p=.006, r=.10). En cambio, sí se 
encontró que las chicas víctimas ofrecían una 
menor puntuación en la valoración de la Rela-
ción con su padre (U=11109.00, p=.011, r=.09), 
mientras que en los chicos encontramos una 
mejor valoración de la Relación con su madre 
(U=28426.00, p=.034, r=.07)

Estructura familiar

La tabla 6 muestra los porcentajes de bullies y 
víctimas según la estructura familiar de los es-
tudiantes. Estos porcentajes se han calculado 
respecto al total de sujetos de cada categoría. 
El porcentaje de bullies, tanto en chicos como 
en chicas, aumentó en familias donde el ado-
lescente convivía con tres o más hermanos de 
ambos sexos, aunque las diferencias no fueron 
significativas. Asimismo, y en cuanto al rol de 
víctima en los chicos, encontramos un porcen-
taje muy superior de víctimas en familias don-
de el adolescente era el único hijo (21,87%), en 
comparación con familias donde había al me-
nos dos hermanos χ2(3,N=958)=.16, p=.043).

En cuanto al sexo de los hermanos, se observó 
un porcentaje de bullies y víctimas significativa-
mente superior (χ2(3,N=2163)=12.06, p=.007 y 
χ2(3,N=2163)=12.63, p=.005, respectivamente) 
en familias donde el número de hermanos de 
sexo masculino era mayor a tres, con un 15,45% 
de bullies y el mismo porcentaje de víctimas. 
Si observamos los resultados según el sexo de 
los estudiantes, esta relación solo se mantuvo 
para los chicos (χ2(3,N=966)=11.90, p=.008 y 
χ2(3,N=966)=14.01, p=.003, respectivamente). 
Los porcentajes de bullies aumentaban hasta un 
28,07% y los de víctimas hasta un 24,56% en 
familias de tres o más hermanos de sexo mascu-
lino. Además, para los chicos, también se obser-
vó que el porcentaje de víctimas es significati-
vamente inferior (χ2(3,N=966)=14.01, p=.003) 
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Cerezo, Calvo y Sánchez, 2004). La literatura 
científica no aporta aún datos concluyentes con 
respecto a la implicación de los estudiantes in-
migrantes en las dinámicas de violencia y vic-
timización en contextos escolares. Tampoco se 
han observado diferencias en las dinámicas de 
violencia y victimización por curso académico, 
afirmando numerosos trabajos de investigación 
que la violencia aparece en todos los cursos, va-
riando únicamente sus formas de manifestación 
(Piñero, 2010).

En relación a las manifestaciones de violencia 
en el contexto familiar, encontramos una clara 
relación entre la presencia de este tipo de vio-
lencia, entre progenitores e hijos y la violencia 
escolar, sobre todo, en el caso de los estudiantes 
varones, observándose un aumento en la vio-
lencia escolar de aquellos menores que habían 
sufrido violencia o que se habían visto expues-
tos a ella en su entorno familiar (Baldry, 2003; 
Proctor, 2006; Voisin y Hong, 2012).

En cuanto a la valoración de las relaciones intra-
familiares, los datos mostraron que una inferior 
valoración se relacionaba con chicos bullies. Es-
tos datos subrayan la importancia de la calidad 
de las relaciones y el buen clima familiar como 
factor de protección (Estévez et al., 2007; Es-
tévez et al., 2010; Piñero y Cerezo, 2011). Es 
destacable el hecho de que la influencia paterna 
y la materna fueron diferentes en el caso de las 
víctimas y la valoración de sus relaciones fami-
liares, encontrando que para las víctimas existía 
una mejor valoración de las relaciones con la 
madre en los chicos y una peor valoración de la 
relación con el padre en las chicas (Tur-Porcar 
et al., 2012). Estos hallazgos resultan difíciles 
de interpretar bajo el prisma del actual cono-
cimiento científico. Sin embargo, consideramos 
que ambos podrían estar muy relacionados con 
los estilos de comunicación y relación intra-
familiar, concretamente, con las conductas de 
apoyo, protección y/o sobreprotección parental 
(Cerezo, 2009; Pérez, et al., 2008). En relación 
a la estructura familiar, los datos mostraron 
que el rol de víctima era significativamente más 

medios, superiores; con-sin estudios, etc.), no 
encontrándose en ningún caso relación con la di-
námica bullying. Respecto a la situación laboral 
del padre y de la madre, se ha encontrado un por-
centaje significativamente superior de víctimas 
de sexo femenino en familias en las que o bien el 
padre no trabajaba (11,43%, χ2(1,N=1067)=7.20, 
p=.007), o bien ambos padres estaban en paro 
(25,00%, χ2(2,N=1067)=18.81, p<.001),aunque 
estos resultados han de interpretarse con cautela, 
por la reducción del número de casos, no encon-
trando en nuestra muestra bullies o víctimas de 
sexo masculino cuyos dos padres estuvieran en 
paro.

Discusión y conclusiones

En respuesta a los objetivos planteados al ini-
cio de este trabajo, comprobamos que existe un 
porcentaje elevado de estudiantes implicados 
en situaciones de agresión-victimización, ya 
en roles de bully, ya en roles de víctima (casi 
el 30%), datos que coinciden con estudios an-
teriores (Serrano e Iborra, 2005, Defensor del 
Pueblo, 2006) que han mostrado que la expo-
sición a situaciones de violencia escolar está 
bastante generalizada. Encontramos que la ma-
yoría de los implicados, como bullies y como 
víctimas, fueron chicos (Cerezo y Ato, 2010; Pi-
ñero, 2010). La mayor implicación de los chicos 
en las dinámicas de agresión y victimización se 
ha relacionado con menor competencia social, 
normalización de la violencia y habituación al 
comportamiento agresivo (Avilés, 2006), subra-
yando también otros trabajos la importancia de 
la popularidad y las motivaciones de tipo social 
de los agresores varones (Jones, Haslam, York 
y Ryan, 2008; Olthof y Gossens, 2008). No se 
han observado diferencias en los niveles de im-
plicación en las dinámicas agresivas al compa-
rar a estudiantes inmigrantes y españoles, co-
incidiendo estos datos con estudios anteriores, 
como los del Defensor del Pueblo (2006), pero 
contrastando con trabajos que han colocado con 
mayor frecuencia a los estudiantes inmigrantes 
en situación de victimización (Funk, 1997; 
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de estructura familiar pueden propiciar un des-
ajuste en los menores que actúe como factor de 
riesgo frente al desarrollo de conductas agre-
sivas (Dew y Huebner, 1994; Tur-Porcar et al., 
2012). 

En conclusión, nuestro estudio refuerza la im-
portancia que las variables del contexto familiar 
tienen en el ajuste y el adecuado desarrollo so-
cioafectivo de los menores, destacando el papel 
que las situaciones de violencia y las relaciones 
entre los miembros de la familia tienen como 
factor de riesgo en el desarrollo de conductas 
violentas en contextos escolares. Estos datos 
hacen reflexionar acerca de la importancia de 
incluir el contexto familiar (incluida la fratría) 
en cualquier intento de prevención y/o inter-
vención en violencia escolar y bullying. 

Entre las limitaciones de este trabajo, señalamos 
que los datos se obtuvieron de forma transver-
sal, no pudiendo establecer relaciones causales 
en nuestros resultados. También consideramos 
que en estudios futuros sería interesante incluir 
datos obtenidos directamente del contexto fa-
miliar, ya que la información obtenida en este 
caso proviene de la percepción de los estudian-
tes y no de la propia familia. Consideramos 
también importante profundizar en el conoci-
miento de las diferentes influencias que ejercen 
padre y madre en las dinámicas analizadas en 
nuestro trabajo. 

frecuente para hijos únicos (Piñero-Ruiz et al., 
2012). También se encontró una mayor proba-
bilidad de ser bully en el caso de los varones, 
cuando había en la familia más de tres herma-
nos también varones, mientras que el porcen-
taje de bullies y víctimas era significativamente 
menor si estos tenían un solo hermano varón 
en chicos, relacionándose la no victimización 
con fratrías de este tipo. Estos datos reflejan la 
importancia que la estructura de la fratría y sus 
dinámicas relacionales pueden tener como fac-
tor de riesgo y/o de protección en el desarrollo 
de conductas violentas (Piñero, 2010, Piñero y 
Cerezo, 2011, Piñero-Ruiz et al., 2012). No se 
puede obviar la importante influencia socializa-
dora que ejerce la fratría en los menores, siendo 
en ocasiones la fuente de aprendizaje de con-
ductas violentas e incluso el origen de las mis-
mas, habiéndose descrito en algunos trabajos el 
fenómeno del bullying entre hermanos (Wolke 
y Samara, 2004).

En cuanto a las variables sociodemográficas 
analizadas en nuestro estudio, los datos mos-
traron que la ausencia de la madre en casa se 
relacionaba con un aumento de la victimización 
en chicas, mientras que la ausencia del padre se 
asociaba con la victimización tanto en chicos 
como en chicas. Volvemos a encontrar en este 
caso datos que apoyan la hipótesis de que las 
influencias de los progenitores son diferentes 
en relación a los hijos, y de que ciertas formas 

Referencias bibliográficas

Arense, J. J. (2012). Diseño y análisis psicométrico de diversas escalas de violencia, victimización y 
clima social y su aplicación en el estudio del comportamiento violento entre adolescentes. Tesis 
doctoral: Universidad de Murcia.

ArrAnZ, F. E. (2004). Familia y desarrollo psicológico. Madrid, España: Person Editores.
Avilés, J. M. (2006). Diferencias en la atribución causal en el bullying entre sus protagonistas, Elec-

tronic Journal of Research in Educational Psychology, 9, 4 (2), 201-220.
BAldry, A. (2003). Bullying in schools and exposure to domestic violence, Child Abuse y Neglect, 7, 

713-732.
BronFenBrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, Mass: Harvard Univer-Cambridge, Mass: Harvard Univer-

sity Press (trad. cast. de A. Devoto: La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós, 1987).

18221 Bordon 65 3 (FF).indd   125 11/9/13   16:57:44



Eugenia Piñero Ruiz, Julián Jesús Arense Gonzalo y Fuensanta Cerezo Ramírez

126 • Bordón 65 (3), 2013, 109-129, ISSN: 0210-5934

CAnGAs, A. J.; GáZqueZ, J. J.; PéreZ, M. C.; moldes, P. y ruBio, C. (2007). Influencias de las caracte-
rísticas familiares en la percepción de los conflictos de convivencia escolar, Boletín electrónico de 
salud escolar (TIPICA), 3 (1), 1-7.

CAssidy, T. (2009). Bullying and victimisation in school children: the role of social identity, problem-
solving style, and family and school context, Social Psychology of Education, 12, 63-76.

CereZo, F. (2002). Bull-S. Test de evaluación de la agresividad entre escolares. Madrid /Bizkaia: Albor-Cohs. 
CereZo, F. (2009). Bullying: análisis de la situación en las aulas españolas, International Journal of 

Psychology and Psychological Therapy, 9 (3), 367-378.
CereZo, F. (2012). Bull-S. Test de Evaluación Sociométrica de la Violencia entre Iguales. Versión 2.2. Ma-

drid/Madrid: Albor-Cohs.Defensor del Pueblo (2006). Violencia Escolar: El maltrato ente Iguales 
en la Educación Obligatoria Secundaria 1999-2006. Madrid: Publicaciones de la Oficina del De-
fensor del Pueblo. 

CereZo, F.; CAlvo, A. R. y sánCheZ, C. (2004). Bullying y estatus social en el grupo-aula en una 
muestra de escolares. Comunicación presentada al IV congreso Internacional de Psicología y 
Educación. Almería, 30 de marzo al 2 de abril de 2004. Actas del Congreso. 

CereZo, F. y Ato, M. (2010). Social status, gender, classroom climate and Bullying among adoles-
cents pupils, Anales de Psicología, 26 (1), 137-144. 

deFensor del PueBlo (2007). Violencia Escolar: El maltrato entre iguales en la Educación Secundaria 
Obligatoria 1999-2006 (Nuevo estudio y actualización del informe 2000). Informe de la Oficina 
del Defensor del Pueblo, Madrid.

deW, T. y hueBner, E. S. (1994). Adolescents’ perceived quality of life: an exploratory investigation, 
Journal of School Psychology, 32, 185-199.

estéveZ, e.; murGui, S.; Moren,o, D. y musitu, G. (2007). Estilos de comunicación familiar, actitud ha-
cia la autoridad y conducta violenta de los adolescentes en la escuela, Psicothema, 19 (1), 108-113.

estéveZ, e.; JiméneZ, t. i. y moreno, d. (2010). Cuando las víctimas de la violencia escolar se convierten 
en agresores: ¿Quién va a defenderme?, European Journal of Education and Psychology, 3 (2), 177-186.

FArrinGton, D. P. (2005). Childhood origins of antisocial behavior, Clinical Psychology and Psycho-
therapy, 12 (3), 177-190.

FunK, W. (1997). Violencia escolar en Alemania, Revista de Educación, 313, 53-78.
Gendron, B.; WilliAms, K. y GuerrA, N. (2011). An analisys of bullying among students within 

schools: Estimating the effects of individual normative beliefs, self esteem, and school climate, 
Journal of School Violence, 10, 150-164.

Godás, A.; sAntos, m. A. y lorenZo, M. M. (2008). Convivir en los centros educativos. ¿Cómo lo 
ven los alumnos, padres y profesores?, Bordón, 60 (1), 41-58.

GuAJArdo, n. r.; snyder, G. y Petersen, R. (2009). Relationships among parenting practices, paren-Relationships among parenting practices, paren-
tal stress, child behaviour, and children´s social-cognitive development, Infant and Child Develop-
ment, 18 (1), 37-60.

GuillAmón, N. (2003). Variables socioeconómicas y problemas interiorizados y exteriorizados en 
niños y adolescentes. Tesis Doctoral: Universidad Autónoma de Barcelona.

JiméneZ, t. i.; musitu, G. y murGui, S. (2005). Familia, apoyo social y conducta delictiva en la ado-
lescencia: efectos directos y mediadores, Anuario de Psicología, 36 (2), 181-195.

Jones, s. e.; hAslAm, s. A.; yorK, l. y ryAn, M. K. (2008). Rotten apple or rotten barrel? Social identity the-Rotten apple or rotten barrel? Social identity the-
ory and children’s responses to bullying, British Journal of Developmental Psychology, 26 (1), 117-132.

Kushner, s.; WAttie, A. M. y KutAneGrA, M. (2011). Evaluación, adolescentes y derechos, Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 71, 45-61.

medinA, A. y CACheiro, M. L. (2010) La prevención de la violencia: La implicación de la comunidad 
educativa para evitar situaciones de acoso escolar, Bordón, 62 (1), 93-107.

18221 Bordon 65 3 (FF).indd   126 11/9/13   16:57:44



Contexto familiar y conductas de agresión y victimización entre escolares de educación secundaria

Bordón 65 (3), 2013, 109-129, ISSN: 0210-5934 • 127

moreno, d.; estéveZ, e.; murGui, s. y musitu, G. (2009). Relación entre el clima familiar y el clima 
escolar: el rol de la empatía, la actitud hacia la autoridad y la conducta violenta en la adolescen-
cia, International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 9 (1), 123-136.

olthoF, t. y Gossens, F. A. (2008). Bullying and the need to belong: Early adolescents’ bullying-
related behaviour and the acceptance they desire and receive from particular classmates, Social 
Development, 17 (1), 24-26.

olWeus, D. (1998). Conductas de acoso y amenazas entre escolares. Madrid: Morata.
PeleGrín, A. y GArCés de los FAyos, E. (2008). Variables contextuales y personales que influyen en el 

comportamiento violento del niño, European Journal of Education and Psychology, 1 (1), 5-20.
PéreZ, M. C.; yuste, N.; luCAs, F. y FAJArdo, M. I. (2008). Los padres frente al fenómeno de la vio-

lencia escolar, European Journal of Educational Psychology, 1 (3), 29-47.
Piñero, E. (2010). Características de las relaciones familiares y escolares y roles en la dinámica bullying 

en estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. Tesis doctoral: Universidad de Murcia. http://
hdl.handle.net/10201/17576

Piñero, E. y CereZo, F. (2011). Roles en la dinámica bullying, actitud hacia la escuela y rendimiento 
académico en Estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia, Interna-
cional Journal of Developmental and Educational Psychology, 2 (1), 357-362. 

Piñero-ruiZ E.; lóPeZ-esPín J. J.; CereZo, F. y torres-CAntero, A. M. (2012). Tamaño de la fratría y 
victimización escolar, Anales de Psicología, 8 (3), 842-847.

ProCres-Joven (2002). Estudio sobre conductas relacionadas con la salud en la población escolar-
izada de la Región de Murcia. Curso 2001-02. Murcia. Consejería de Sanidad y Consumo. Con-
sejería de Educación y Cultura.

ProCtor, L. J. (2006). Children growing up in a violente community: The role of the familiy, Aggres-
sion and Violent Behavior, 11, 558-576.

sánCheZ, C. (2009). Nivel de implicación en bullying entre escolares de educación primaria. Rel-
ación con el estatus sociométrico y la percepción del clima social, familiar y escolar. Tesis doc-
toral: Universidad de Murcia.

sánCheZ, C. y CereZo, F. (2011). Estatus Social de los sujetos implicados en bullying. Elementos para 
la mejora de la convivencia en el aula, Revista Española de Orientación y Psicopedagogía (REOP), 
22 (2), 137-149.

serrAno, A. e iBorrA, I. (2005). Informe: Violencia entre compañeros en la escuela. España, 2005. Cen-
tro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

serrAno, A. (2010). Violencia escolar. En J. sAnmArtín, R. GutiérreZ, J. mArtíneZ y J. L. verA, Re-
flexiones sobre la violencia (147-160). México: Siglo XXI-Centro Reina Sofía.

tAylor, R. (2007). Parenting, social–emotional development, and school achievement of African 
American Youngsters. En H. WAlBerG y S. PAiK (eds.), Narrowing the achievement gap strategies 
for educating Latino, Black, and Asian students (pp. 33-48). Nueva York: Pringer Publishing Co.

triAnes, M-V. (2000). La violencia en contextos escolares. Málaga: Algibe.
tur-PorCAr, A.; mestre, v.; sAmPer, P. y mAlondA, e. (2012). Crianza y agresividad de los menores: 

¿es diferente la influencia del padre y de la madre?, Psicothema, 24 (2), 284-288.
voisin, D. R. y honG, J. S. (2012). A mediational model linking witnessing intimate partner violence and 

bullying behaviors and victimization among youth, Educational Psychology Review, 24 (4), 479-498. 
WolKe, D. y sAmArA, M. M. (2004). Bullied by siblings: Association with peer victimisation and 

behaviour problems in israeli lower secondary school children, Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 45 (5), 1015-1029. 

Zimmer-GemBeCK, M. J. y loCKe, E. M. (2007). The socialization of adolescent coping behaviours: 
Relationships with families and teachers, Journal of Adolescence, 30 (1), 1-16.

18221 Bordon 65 3 (FF).indd   127 11/9/13   16:57:44



Eugenia Piñero Ruiz, Julián Jesús Arense Gonzalo y Fuensanta Cerezo Ramírez

128 • Bordón 65 (3), 2013, 109-129, ISSN: 0210-5934

Abstract

Family context and aggression and victimization in high school students

INTRODUCTION. Research on family environments and bullying have shown that social interac-
tion and cohesion are significant variables in the family context. Similarly, the family makeup, the 
number of siblings and the quality of the relationships at home were identified as both factors of risk 
and protection for violent behavior among teenagers. This study aims to analyze the relationship 
between variables relating to family —such as family structure, socio-demographic background, the 
quality of family relationships, and family violence— and violence and victimization of teenagers at 
school. METHODS. The sample consisted of 2552 students between 11 to 18 years old from 28 high 
schools from Murcia. They answered an anonymous questionnaire which included questions about 
socio-demographic and family background, as well as the Bull-S test (Cerezo, 2002, 2012) to assign 
bully or victim roles to students (bullies, victim, victim-bully, other). RESULTS. A clear relationship 
was established between intra-familial violence and the quality of family relationships, and aggres-
sive behavior at school, although this relationship was weaker for victims of bullying. A relationship 
was also observed between social and demographic variables and the role of the victim, but this 
relationship was not observed with regard to the aggressor.  DISCUSSION. This work, in line with 
previous ones, shows the importance of family context as an agent of socialization and mediation 
for students’ violent behaviors and victimization at school. The poor quality of family relationships 
and intra-familiar violence were significant variables in explaining aggressive behaviors. Conversely, 
the presence of parents at home and intra-familiar violence and threats appear to be relevant com-
ponents of victimization. By contrast, the relationship with socio-demographic variables appears to 
be of little relevance and would require further analysis.  

Keywords: Bullying, Aggression, Victimization, Intra-familiar violence, Family environment. 

Résumé

L’environement familial et les comportements d’harcelement et de victimisation entre les etudiants 
de l’enseignement secondaire

INTRODUCTION. Les études portant sur l’environnement familial et le harcèlement révèlent que 
les processus d’interaction sociale et la cohésion familiale constituent des variables significatives du 
contexte domestique. De même, la composition familiale, le nombre d’enfants et la qualité des rela-
tions sont identifiés à la fois comme des facteurs de risque et de protection dans les comportements 
violents chez les adolescents. L’objectif principal de cette étude consiste à analyser la relation entre, 
d’une part, la structure familiale, les variables socio-économiques, la qualité des relations familiales 
ainsi que la violence domestique, et d’autre part, la violence et la victimisation des adolescents dans 
le cadre scolaire. MÉTHODOLOGIE. Un questionnaire anonyme a été soumis à un échantillon de 
2552 étudiants de l’enseignement secondaire âgés entre 11 à 18 ans appartenant à 28 écoles de la 
région de Murcie. Les questions portaient sur des aspects sociodémographiques et familiaux. Le 
test Bull-S y était également inclus afin d’attribuer aux sondés, les différents rôles de la dynamique 
du harcèlement (le harceleur, la victime, l’agresseur-victime, etc.). RÉSULTATS. Il a été possible 
d’établir une corrélation explicite entre la violence domestique, les relations familiales et le compor-
tement agressif des adolescents dans le contexte scolaire. Cependant, cette relation semble moins 
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évidente lorsqu’il s’agit d’expliquer le statut de victime. Parmi les variables socio-économiques, il a 
été constaté que certaines d’entre elles contribuent à la victimisation des adolescents, ce qui n’est pas 
le cas chez l’agresseur. DISCUSSION. Cette étude, en accord avec des études précédentes, souligne 
l’importance du contexte familial comme agent de socialisation et de médiation du comportement 
agressif ou de victimisation chez les étudiants. Le statut d’agresseur s’expliquerait entre autres par 
la faible qualité des rapports familiaux et la violence domestique. Au contraire, l’étude souligne que 
l’absence  des parents ainsi que la violence physique et les menaces exercées dans le contexte familial 
contribuent au statut de victime. Le rôle des variables socio-économiques ne permet pas de déduire 
de rapports clairs et il paraîtrait utile de les analyser davantage.

Mots clés: Le harcèlement, L’agression, Victimisation, Violence domestique, L’environnement Familial.
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