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Resumen. El acoso escolar cada vez está más presente en los centros escolares predominando entre el alumnado de 10 a 14 años. Son 
numerosos los estudios que abordan la problemática del escoso escolar, pero pocos los que buscan una solución dentro del área de 
educación física. Este trabajo muestra cómo incidiendo en el autoconcepto físico del escolar, el alumnado adquiere una serie de capa-
cidades motrices que contribuyen a que se vean menos envuelto en la dinámica del acoso escolar. En esta investigación han participado 
1093 escolares de 19 centros educativos de Badajoz matriculados en 6º de Ed. Primaria y 1º de ESO. Para ello, se ha realizado un 
estudio de carácter transversal, descriptivo e inferencial en el que los instrumentos utilizados son el cuestionario de autoconcepto físico 
(CAF) y el cuestionario de violencia escolar cotidiana (CUVECO). Los resultados muestran correlaciones significativas entre el acoso 
escolar observado y el acoso escolar percibido (r=0.496; p<0.01); así como los escolares que tienen puntuaciones más altas de acoso 
escolar observado y recibido presentan puntuaciones más bajas en la condición física, fuerza AFG, AG y atractivo físico (p<0.01). 
También existen diferencias significativas en la condición física, fuerza, AFG, AG y atractivo físico en función del percentil de acoso 
escolar recibido; y diferencias significativas en las variables habilidad física, condición física, fuerza, AGF, AG y atractivo físico en 
función del percentil de acoso escolar observado.  
Palabras claves: bullying, competencia física, aspecto físico, fuerza, escolares, educación. 
 
Abstract. Bullying is increasingly present in schools, predominating among students aged 10 to 14. There are numerous studies that 
address the problem of school bullying, but few that seek a solution within the area of physical education. This work shows how by 
influencing the physical self-concept of the schoolchildren, the students acquire a series of motor skills that contribute to them being 
less involved in the dynamics of bullying. 1,093 schoolchildren from 19 educational centers in Badajoz enrolled in 6th grade of Primary 
Education and 1st grade of ESO participated in this research. To this end, a cross-sectional, descriptive and inferential study has been 
carried out in which the instruments used are the physical self-concept questionnaire (CAF) and the everyday school violence question-
naire (CUVECO). The results show significant correlations between observed bullying and perceived bullying (r=0.496; p<0.01); as 
well as schoolchildren who have higher scores of observed and received bullying have lower scores in physical condition, AFG strength, 
AG and physical attractiveness (p<0.01). There are also significant differences in physical condition, strength, AFG, AG, and physical 
attractiveness based on the percentile of bullying received; and significant differences in the variables physical ability, physical condition, 
strength, AGF, AG and physical attractiveness depending on the observed bullying percentile.  
Keywords: Bullying, perceived competence, physical appearance, strength, students and education. 
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Introducción 
 
El acoso escolar se suele tratar como un tema taboo al 

ser un tema tan controversial (Ramírez-Granizo, et al., 
2022). El acoso escolar hace referencia a un comporta-
miento agresivo e intencional, caracterizado por una de-
sigualdad de poderes, que se produce de forma repetida y 
prolongada en el tiempo (Slattery et al., 2019) y se ha con-
vertido en uno de los problemas más graves que los docen-
tes encuentran en las aulas (Arcila-Arango et al., 2022; Bas-
cón-Seda & Ramírez-Macías, 2020; Castañeda-Vázquez et 
al., 2020; Fernández et al., 2021; Martínez-Baena & Faus-
Boscá, 2018 y Timmons-Mitchell et al., 2016) y en el ám-
bito deportivo (Marracho et al., 2021). En los últimos años, 
multitud de estudios reflejan cifras preocupantes de estas 
nefastas situaciones (Arufe et al., 2019; Rey et al., 2019; 
Shemesh & Heiman, 2021). El acoso escolar predomina en 
la transición de educación primaria a educación secundaria 
obligatoria (Sánchez et al., 2014) produciéndose con mayor 
incidencia entre el alumnado de 10 y 14 años de edad (Wei-
mer & Moreira, 2014), hecho que corrobora Pérez (2015) 
al afirmar que es al final de la etapa de Educación Primaria 
donde los casos de acoso escolar están más presentes, por 

todo ello, las estrategias anti-bullying son de primordial im-
portancia, a pesar de que a menudo estas no logran reducir 
u observar cambios en el comportamiento intimidatorio 
(Moore & Woodcock, 2017). 

Son muchos los autores que han abordado el concepto 
de acoso escolar. Martínez et al., (2014), lo entienden 
como el acoso o el maltrato procedente por parte de esco-
lares, durante un periodo de tiempo prolongado, con la in-
tención de dominio sobre el otro, y actuando mediante in-
timidación y/o violencia. Según Serrano et al., (2018), en 
el acoso escolar presencial se encuentran varias formas: fí-
sico, verbal o indirecto. Este suceso tiene lugar cuando un 
escolar recibe insultos, es ignorado o excluido del grupo, 
incluso llega a recibir agresiones físicas por parte de sus 
compañeros (Castañeda-Vázquez et al., 2020) y puede ma-
nifestarse de diferentes formas y es difícil que la víctima 
pueda defenderse (Bonet-Morro et al., 2022). Por todo 
ello, se puede resaltar que el acoso escolar se reconoce 
como un acto inmoral que se sustenta en el dominio del 
agresor frente a la sumisión de la víctima (Ortega-Ruiz, 
2020).  

En los últimos años se están buscando diferentes fórmu-
las para erradicar el acoso escolar de las aulas, pero pocas de 
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ellas están encaminadas desde el área de educación física y 
de la actividad física. La revisión sistemática realizada por 
Jiménez-Barbero et al., (2019), destacó la importancia de 
integrar actividades en Educación Física que valoraran tanto 
la competencia como las habilidades sociales como una vía 
para evitar el rechazo y la victimización entre iguales. Por 
otro lado, Menéndez-Santurio & Fernández-Río (2018) y 
O’Connor & Graber (2012) la educación física podría re-
sultar relevante para el abordaje de la prevención de este 
tipo de conductas. Esta problemática constituye una cons-
tante preocupación de los profesionales de la educación que 
precisa de un conocimiento de la situación mediante estra-
tegias fiables y objetivas, que ayuden a prevenir sus efectos 
y controlar sus consecuencias, tanto en los directamente 
implicados como en el conjunto de la comunidad educativa 
(Cerezo, 2016). 

Según la OMS (2010) se puede constatar cómo en la úl-
tima década, la práctica de actividad física ha disminuido 
considerablemente aumentando el sedentarismo, el sobre-
peso y la obesidad infantil y juvenil, así como una disminu-
ción de las oportunidades de socialización entre los escola-
res, etc… Y como consecuencia de todo esto, una menor 
autoestima y un bajo autoconcepto físico (Buhring et al., 
2009, Chacón et al., 2015; Espejo et al., 2015).  

El autoconcepto físico y la actividad físico-deportiva tie-
nen una relación bidireccional. El autoconcepto físico incide 
en la actividad físico-deportiva y la actividad deportiva me-
jora el autoconcepto físico (Fernández-Cabrera et al., 2019; 
Hernández-Martínez et al., 2023; Rosa-Guillamón, et al., 
2019; Sanabrias-Moreno, et al., 2021). Por tanto, una acti-
vidad física adecuadamente planificada podría mejorar el au-
toconcepto (Fernández-Guerrero et al., 2020). Durante la 
adolescencia, el autoconcepto es uno de los elementos más 
importantes para un desarrollo equilibrado de la persona 
(Esnaola, Goñi &Madariaga, 2008; Tapia, 2019).  

Se entiende por autoconcepto físico toda aquella repre-
sentación mental, física y psicológica que todo individuo 
tiene de su cuerpo que varía en función del nivel de activi-
dad física, condición física, habilidad y fuerza (Fernández-
Guerrero et al., 2020). Según Hsu & Lu (2018), el auto-
concepto es uno de los factores psicosociales que más influ-
yen en el bienestar de la persona y en sus hábitos de salud. 
El autoconcepto, como se establece en Ortuondo et al., 
(2022), tiene naturaleza multidimensional y jerárquica, 
siendo una de sus dimensiones el autoconcepto físico, refe-
rido como una representación mental, a nivel perceptivo y 
cognitivo, que un individuo tiene acerca de su ser corporal 
atendiendo a sus rasgos físicos, tamaño y forma del cuerpo 
(Revuelta et al., 2016). Por otra parte, Rendón Morales, et 
al., (2023) argumentan que el autoconcepto representa la 
imagen que tenemos de nosotros mismo. 

Autores como Esnaola et al., (2008) y Garaigordobil & 
Berrueco (2007), manifiestan que el autoconcepto físico 
está relacionado con un correcto funcionamiento personal 
y social, y podría actuar como un mediador del acoso esco-
lar. Autores como Villanueva et al., (2008) constataron que 
los defensores de las víctimas de acoso escolar presentan 

puntuaciones más altas de autoconcepto que los agresores y 
los observadores. Por otro lado, García-Ponce y Gómez-
Mármol (2021) publican que los adolescentes satisfechos 
con su autoconcepto tienden a manifestar pocas conductas 
agresivas, de burla o abuso a los demás. Autores como Sán-
chez-Zafra et al., (2019) plantean que en el ámbito escolar 
se trabaja poco el autoconcepto del alumnado, a pesar de 
ser un constructo muy importante y fundamental para el 
desarrollo de estos. 

Desde hace más de una década se buscan estrategias para 
intervenir sobre el acoso escolar una vez que se ha produ-
cido e intervenir en la población escolar como medida pre-
ventiva antes que estas situaciones se produzca. Pocas inves-
tigaciones han estudiado la relación entre el acoso escolar y 
el autoconcepto físico. El objetivo principal de este estudio 
es analizar las posibles diferencias en las formas de autocon-
cepto físico en función de dinámica de acoso escolar reci-
bido y observado.  

 
Método 
 
Esta investigación se realizó mediante una estrategia aso-

ciativa en la cual se utilizó un diseño de corte transversal 
(Ato et al., 2013). La toma de datos se realizó mediante una 
encuesta realizada en los centros escolares. 

 
Participantes 
La población objeto de estudio de esta investigación era 

de 3227 alumnos (1527 escolares estaban escolarizados en 
sexto de Educación Primaria y 1700 escolares estudiaban en 
primero de Educación Secundaria Obligatoria). Final-
mente, en el estudio participaron 1093 alumnos de 19 cen-
tros educativos de la localidad de Badajoz.  

 
Instrumentos 
Para este estudio se utilizaron dos cuestionarios: 
a) Cuestionario de violencia escolar cotidiana (CU-

VECO) creado por Fernández-Baena et al., (2011), dise-
ñado para evaluar la percepción de haber sufrido acoso es-
colar o de haberla observado. El cuestionario consta de 14 
preguntas (p.ej. “me han dado puñetazos o patadas”) con 
respuestas de tipo Likert de cinco puntos (1 = nunca y 5 = 
casi siempre) que hacen referencia a dos factores. El primer 
factor comprende 8 preguntas y hace referencia a la expe-
riencia personal que tiene el escolar de recibir acoso esco-
lar. El segundo factor consta de 6 preguntas y hace referen-
cia al acoso escolar observado en el centro educativo. Tal y 
como afirman los autores, dicho cuestionario tiene un ín-

dice de validez de alfa de Cronbach α =0.85 para el factor 

de acoso escolar recibido y α =0.74 para el acoso escolar 
observado. A través de un análisis factorial confirmatorio se 
analizó la estructura del cuestionario con dos factores a tra-
vés del método de máxima verosimilitud. Tras eliminar los 
ítems 4, 8, 9 y 13, y correlacionar algunos errores del 
mismo factor indicados por los índices de modificación 
(Byrme, 2010), se obtuvieron los siguientes indicadores de 
ajuste X²/df= 3.03, Índice de Bondad de Ajuste 
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(GFI=0.987), Índice Ajustado de Bondad de Ajuste 
(AGFI=0.970), Índice de Aproximación de la Raíz de Cua-
drados Medios del Error (RMSEA=0.043), Índice de la 
Raíz del Cuadrado Medio del Residuo (RMR=0.024) y un 
indicador de incremento como el Índice de Ajuste Compa-
rativo (CFI=-986), presentando un ajuste adecuado. El fac-
tor acoso escolar recibido, con 6 ítems, presentó una fiabi-

lidad adecuada (α =0.78), mientras que el factor acoso es-
colar observado, con 4 ítems, presentó también una fiabili-

dad adecuada (α=0.79). La fiabilidad de la escala total fue 

buena (α =0.83).  
b) Cuestionario de autoconcepto físico (CAF) creado 

por Goñi et al., (2004). El CAF es un cuestionario en cas-
tellano que se apoya en uno de los modelos más sólidos del 
autoconcepto físico, el modelo de Fox (1990). Consta de 
36 ítems (p.ej. “no tengo cualidades para los deportes”) dis-
tribuidos en cuatro escalas específicas de autoconcepto fí-
sico (habilidad física, condición física, atractivo físico y 
fuerza) y dos escalas generales (autoconcepto físico general 
y autoconcepto general).  

Las escalas específicas del Cuestionario CAF son las si-
guientes: 

• Habilidad física (H): habilidad que tiene el alum-
nado para practicar actividad física o deporte. Se obtuvo una 

fiabilidad adecuada, α =0.85. 

• Condición física (C): capacidad para realizar acti-
vidades intensas como la condición física, la resistencia o la 
confianza en el estado físico. Se obtuvo una fiabilidad ade-

cuada, α =0.88. 

• Atractivo físico (A): percepción del propio aspecto 
físico y grado de satisfacción que el alumnado tiene de su 

imagen corporal. Se obtuvo una fiabilidad adecuada, α 
=0.87. 

• Fuerza (F): capacidad que tiene el alumnado de 
realizar ejercicios que precisan una fuerza. Se obtuvo una 

fiabilidad adecuada, α =0.84. 
Las escalas generales del cuestionario CAF son las si-

guientes: 

• Autoconcepto físico general (AFG): percepciones 
positivas del físico (felicidad, satisfacción, orgullo y con-
fianza física). La dimensión AFG obtuvo una adecuada fiabi-

lidad, α =0.86. 

• Autoconcepto general (AG): nivel de satisfacción 
del alumno consigo mismo y con la vida en general. La di-

mensión AG obtuvo una fiabilidad adecuada, α =0.84. 
El cuestionario CAF presenta una serie ítems directos e 

indirectos. Los ítems directos se evalúan con una escala tipo 
Likert de 5 puntos (1 = “falso”, 2 = “casi siempre falso”, 3 

= “a veces verdadero o falso”, 4 = “casi siempre verdadero” 
y 5 = “verdadero”). Los ítems indirectos se puntúan a la in-
versa ya que se han redactado de forma negativa. La puntua-
ción de cada escala se calcula sumando las puntaciones de 
los ítems pertenecientes a esa escala. La fiabilidad del cues-
tionario CAF para este estudio, medida a través del coefi-

ciente de Alpha de Crombach, es buena, α=0.89; aunque 
ligeramente inferior a la obtenida en el estudio de Goñi, 

Ruiz de Azua & Rodríguez (2006), α=0.95.  
 
Procedimiento 
Para la realización de la investigación se contacta con los 

equipos directivos y profesores de educación física de los 
diferentes centros educativos de Badajoz para explicarles el 
objetivo de la investigación y el procedimiento que íbamos 
a realizar y, siguiendo el protocolo de consentimiento in-
formado para estudios con menores de edad, les entregamos 
hojas de consentimiento para ser completadas por los pa-
dres/madres/tutores de los alumnos. En todos los casos se 
respeta la Declaración ética de Helsinki en todos sus térmi-
nos. Los cuestionarios se aplicaron en los centros educativos 
en una de las horas de educación física. Se solicitó a los es-
colares que contestaran con la mayor sinceridad posible. 

 
Análisis estadístico 
A través de la prueba de Kolmogorov Smirnov se comprobó 

que las variables objeto de estudio no cumplían el supuesto 
de normalidad, tomando la decisión de realizar pruebas no 
paramétricas (Field, 2009). A continuación, se realizó un 
estudio correlacional a través del coeficiente de correlación 
de Spearman de los factores de las escalas CUVECO y CAF.  

Seguidamente se establecieron tres grupos en las varia-
bles acoso escolar recibido y observado a partir del cálculo 
de los percentiles 85 y 95. A continuación, se buscaron di-
ferencias significativas en las variables relacionadas con el 
autoconcepto entre los grupos calculados con las puntuacio-
nes de acoso escolar observado y recibido. Los análisis se 
realizaron con el paquete estadístico SPSS versión 26. 

 
Resultados 
En la Tabla 1 se observan correlaciones significativas, 

aunque de baja intensidad, entre el acoso escolar recibido y 
el observado y algunas formas del autoconcepto. El alum-
nado que obtiene puntuaciones más altas en el acoso escolar 
recibido y en el acoso escolar observado presentan puntua-
ciones más bajas en las escalas de condición física, fuerza 
AFG, AG y atractivo físico del autoconcepto físico 
(p<0.01). Por otro lado, las dos formas de acoso están co-
rrelacionadas de forma positiva (r=0.496; p<0.01).

 
Tabla 1. 
Correlaciones de las formas de acoso escolar en función del autoconcepto físico 

 Habilidad física Condición física Fuerza AFG AG Atractivo físico Acoso escolar observado 

Acoso escolar observado r -0.042 -0.082** -0.108** -0.079** -0.078** -0.092** - 
Acoso escolar recibido r -0.052 -0.082** -0.099** -.0099** -0.128** -0.120** -0.496** 

*La correlación es significativa al nivel p<0,05, ** La correlación es significativa al nivel p<0,01. 
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A continuación, se calcularon los percentiles 85 y 95 de 
acoso escolar recibido (P85=3.50; P95=4.07) y observado 
(P85= 2.166; P95=300), para posteriormente dividir a los 
escolares en tres grupos tanto para el acoso escolar obser-
vado (Grupo 1: <P85, n=889; Grupo 2: ≥P85 < P95, n=150; 
Grupo 3: ≥ P95, n= 54) como el acoso escolar recibido 
(Grupo 1: <P85, n=877; Grupo 2: ≥P85 < P95, n=159; 
Grupo 3: ≥ P95, n=57). En la Tabla 2 se muestran los des-
criptivos en función del sexo y el curso escolar, no encon-
trándose asociaciones significativas (p>0.05). 
  
Tabla 2. 
Descriptivos del acoso escolar observado y recibido en función del sexo y el 
curso escolar 

 Acoso escolar recibido Acoso escolar observado 
< P 85 > P85 

< P95 
> P95 < P85 > P85 

< P95 
> P95 

Chico 

Recuento 443 82 25 445 78 27 

% en Sexo 80.5% 14.9% 4.5% 80.9% 14.2% 4.9% 
RTC 0.3 0.3 -1.0 -0.4 0.4 0.0 

Chica 
Recuento 434 77 32 444 72 27 
% Sexo 79.9% 14.2% 5.9% 81.8% 13.3% 5% 

RTC -0.3 -0.3 1.0 0.4 -0.4 0.0 

EP 
Recuento 496 87 37 514 76 30 
% Curso 80% 14% 6% 82.9% 12.3% 4.8% 

RTC -0.2 -0.6 1.3 1.5 -1.6 -0.2 

ESO 

Recuento 381 72 20 375 74 24 

% Curso 80.5% 15.2% 4.2% 79.3% 15.6% 5.1% 
RTC 0.2 0.6 -1.3 -1.5 1.6 0.2 

 
Tabla 3. 
Análisis inferencial de las formas de autoconcepto en función del acoso escolar 
recibido 

  M Dt Rango Prom. H gl p d 

 
Habilidad 

física 

< P85 4.007 0.804 550.13 3.849 2 0.146 0.082 
≥P85 < P95 3.919 0.799 510.62     

≥ P95 4.152 0.717 600.34     

 
Condición 

física 

< P85 4.018 0.891 557.41 6.557 2 0.038 0.130 
≥P85 < P95 3.820 0.941 488.03     

≥ P95 4.067 0.749 551.37     

 
Fuerza 

< P85 3.771 0.811 558.50 16.988 2 0.000 0.236 
≥P85 < P95 3.525 0.823 457.62     

≥ P95 3.971 0.615 619.44     

 
AFG 

< P85 4.131 0.753 562.03 11.223 2 0.004 0.185 
≥P85 < P95 3.982 0.783 499.25     

≥ P95 3.901 0.734 448.90     

 

AG 

< P85 4.351 0.667 560.41 8.454 2 0.015 0.154 

≥P85 < P95 4.219 0.710 499.82     
≥ P95 4.184 0.696 472.29     

Atractivo 
físico 

< P85 4.079 0.879 563.01 12.400 2 0.002 0.196 
≥P85 < P95 3.883 0.816 469.82     

≥ P95 4.009 0.769 516.03     

 
Los resultados de la prueba H de Kruskal Wallis, Tabla 

3, indican que existen diferencias significativas en la condi-
ción física (p<0.05), fuerza (p<0.01), AGF (p<0.01), AG 
(p<0.05) y atractivo físico (p<0.01) en función del percen-
til de acoso escolar recibido.  

El grupo que menos acoso escolar ha recibido, (< P85), 
presenta mayores valores de autopercepción de una mejor 
condición física (p=0.032), fuerza (p=0.001) y atractivo fí-
sico (p=0.002) que el grupo que se sitúa entre el percentil 
85 y 95 (≥P85< P95). Por otro lado, los que menos acoso 
escolar reciben (< P85) presentan un mayor AFG (p=0.025) 
que los que más acoso escolar reciben (≥ P95).  

Por otro lado, el grupo que más acoso escolar manifiesta 
que ha recibido, (≥ P95), presenta valores mayores de au-
topercepción de fuerza (p=0.003) que el grupo que se sitúa 

entre el percentil 85 y 95. En la variable AG no se pudieron 
determinar las diferencias con la prueba de comparaciones 
múltiples (p>0.05). 

Seguidamente se analizaron las formas de autoconcepto 
en función del acoso escolar observado. Los resultados de la 
prueba H de Kruskal Wallis, Tabla 4, indican que existen 
diferencias significativas (p<0.001), en las variables habili-
dad física, condición física, fuerza, AGF, AG y atractivo fí-
sico en función del percentil de acoso escolar observado. 

Las pruebas de comparaciones múltiples mostraron di-
ferencias estadísticamente significativas en el acoso escolar 
recibido (< P85) y el grupo que se sitúan entre el percentil 
85 y 95 (≥P85< P95) en las variables habilidad física 
(p=0.001), condición física (p=0.001), fuerza (p=0.000), 
AFG (p=0.000), AG (p=0.000) y atractivo físico 
(p=0.006). El grupo con puntuaciones por debajo del per-
centil 85 presenta mayores valores de autoconcepto. Por 
otro lado, el grupo que está entre el percentil 85 y 95 
(≥P85< P95) presentó valores significativamente menores 
que el grupo que más acoso escolar recibe (≥ P95) en las va-
riables fuerza (p=0.030) y AFG (p=0.001). 
 
Tabla 4. 
Análisis inferencial de las formas de autoconcepto en función del acoso escolar 
observado 

  M Dt Rango Prom. H gl p d 

 
Habilidad 

física 

< P85 4.042 0.773 560.51 14.333 2 0.001 0.214 
≥P85 < P95 3.756 0.881 456.96     

≥ P95 4.028 0.883 574.62     

 

Condición 
física 

< P85 4.043 0.877 565.64 16.716 2 0.000 0.234 

≥P85 < P95 3.729 1.003 465.29     
≥ P95 3.873 0.703 467.16     

 
Fuerza 

< P85 3.801 0.790 568.05 27.930 2 0.000 0.312 
≥P85 < P95 3.418 0.844 421.14     

≥ P95 3.756 0.828 550.11     

 
AFG 

< P85 4.137 0.747 563.63 28.720 2 0.000 0.317 
≥P85 < P95 3.808 0.803 422.72     

≥ P95 4.259 0.649 618.49     

 

AG 

< P85 4.364 0.657 565.37 18.617 2 0.000 0.249 

≥P85 < P95 4.091 0.760 447.24     
≥ P95 4.293 0.632 521.71     

 
Atractivo 

 físico 

< P85 4.083 0.857 560.27 9.649 2 0.008 0.168 
≥P85 < P95 3.824 0.942 474.90     

≥ P95 4.074 0.714 528.74     

 
Discusión 
 
El objetivo que se propuso en el presente trabajo fue 

analizar el autoconcepto físico de los escolares en función 
de la dinámica de acoso escolar en los centros educativos. 

Para analizar el acoso escolar se empleó el cuestionario 
CUVECO, que presentó una estructura factorial adecuada 
para realizar los análisis. En el proceso de validación fue ne-
cesario eliminar cuatro ítems de la estructura original y se 
establecieron correlaciones entre los errores siguiendo las 
recomendaciones de los índices de modificación (Byrme, 
2010). Los indicadores de bondad de ajuste fueron buenos 
(Byrme, 2010; Kline, 2010; Uriel & Aldas, 2005), y la fia-
bilidad de la escala, así como de las dos sub-escalas fue buena 
(Nunnally, 1978). 

En el estudio correlacional se encontraron tendencias de 
que con mayores puntuaciones en las variables autocon-
cepto, se encontrarán puntuaciones más bajas de acoso 
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escolar recibido y percibido. Además, se observó que las 
puntuaciones de acoso escolar observado y recibido corre-
lacionaban de forma positiva.  

Para profundizar en los diferentes niveles de acoso esco-
lar observado y recibido se realizaron tres grupos a partir de 
los percentiles 85 y 95. En los tres grupos obtenidos para el 
acoso escolar recibido y observado no se encontró ninguna 
asociación con el sexo y el curso escolar. En este estudio los 
niveles de acoso escolar recibido son similares entre chicos 
y chicas, cosa que no ha sucedido en otros estudios donde 
los chicos acudían más a la violencia física que las chicas 
como ocurre en Garaigordobil et al. (2018); por otra parte, 
en los estudios realizados por Páez-Esteban, et al., (2020) y 
Folgar, et. al, (2017) los chicos recibían más acoso escolar 
que las chicas. 

En este estudio se ha podido constatar que en los esco-
lares que están por debajo del percentil 85 del acoso escolar 
recibido presentan mayores puntaciones de autoconcepto, 
en condición física, fuerza, y atractivo físico que el grupo 
que está justo por encima del percentil 85; y una mayor 
puntuación en la variable AFG que el grupo que está por 
encima del percentil 95 de acoso escolar recibido.  

Los escolares que presentan puntuaciones por debajo del 
percentil 85 en acoso escolar observado presentan mejores 
puntuaciones de autoconcepto en las variables habilidad fí-
sica, condición física, fuerza, AFG, AG y atractivo físico que 
el grupo de escolares que están entre el percentil 85 y 95. 
Además los escolares que están por encima del percentil 95 
en acoso escolar observado presentan valores superiores en 
fuerza y AFG que los que están entre el percentil 85 y 95.  

Los resultados hallados son muy interesantes pues algu-
nas investigaciones relacionan el autoconcepto con los roles 
que toman los actores en las situaciones de acoso (Melero, 
2017; Penado y Rodicio-García, 2017; Villanueva et al., 
2008). En un estudio realizado por Villanueva, et al., 
(2008) que analizó el acoso escolar en función del autocon-
cepto, se encontró que los defensores de las víctimas de 
acoso presentan las puntuaciones más altas en autoconcepto 
total, en autoconcepto conductual y en autoconcepto felici-
dad frente a los que escolares que hacían de público y agre-
sores en acontecimientos negativos. Por otro lado, otros es-
tudios confirman que la percepción de un bajo autocon-
cepto se relaciona con situaciones en las que la persona ha 
sufrido acoso escolar en alguna de sus formas, malos tratos, 
acoso escolar, acoso sexual (Penado, et al., 2017). 

A la vista de estos resultados y los estudios revisados, 
mejorar el autoconcepto físico podría ser una medida pre-
ventiva para disminuir las tasas de acoso escolar observado 
y recibido. Algunos trabajos indican que la mejora de la au-
toestima y el autoconcepto positivo pueden contribuir al 
cese de situaciones de victimización por acoso escolar (Me-
lero, 2017; Penado, et al., 2017). Una de las formas de me-
jorar el autoconcepto en los escolares es la participación en 
programas de actividad físico-deportiva que mejoren las ha-
bilidades físicas y la condición física (Dieppa et al., 2008; 
Goñi et al., 2004; Infante & Goñi, 2009). Una mejor au-
topercepción física se asocia a una mejor práctica deportiva 

en cuanto a frecuencia, duración e intensidad, que a su re-
vierte en el propio autoconcepto (Fernández-Cabrera et al., 
2019; Hernández-Martínez et al., 2023; Rosa-Guillamón, 
et al., 2019; Sanabrias-Moreno, et al., 2021).  

 
Conclusión 
 
Podemos afirmar que una mejora en algunas formas de 

autoconcepto físico se asocia con un menor acoso escolar 
observado y recibido, y por tanto la mejora de los niveles 
de autoconcepto a través de la práctica de actividad físico-
deportiva puede contribuir a que los escolares se vean me-
nos envuelto en la dinámica del acoso escolar. 
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