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1. Antecedentes de la situación en Europa 

La intimidación en las escuelas es un problema generalizado y preocupante que 

afecta a los estudiantes de todo el mundo, trascendiendo las fronteras nacionales. Ha 

atraído una atención significativa en varios países, incluidos Italia, Austria, España y 

Turquía, que son los países en los que se estudió la situación, pero podemos 

extrapolar estos resultados a Europa en general. Aquí hay algunas ideas clave sobre 

este problema global: 

- Prevalencia de Intimidación: En toda Europa, las encuestas y los estudios han 

mostrado sistemáticamente porcentajes alarmantes de estudiantes que sufren 

acoso escolar. Ya sea físico, verbal o ciberacoso, el problema afecta a una 

parte significativa de la población estudiantil. 

- Factores psicológicos y sociales: las causas profundas del acoso son 

complejas e incluyen factores psicológicos y sociales. Ser testigo de la 

violencia dentro de las familias, absorber modelos tóxicos y prejuicios contra 

ciertos grupos sociales puede predisponer a los niños a participar en 

comportamientos de intimidación. 

- Ciberacoso: con la proliferación de Internet, el ciberacoso se ha convertido en 

una preocupación importante. El anonimato de las plataformas en línea hace 

que sea difícil prevenir y gestionar esta forma de acoso. 

- Estudiantes LGBTQ+: Los estudiantes queer y LGBTQ+ a menudo enfrentan 

tasas más altas de intimidación, y la discriminación se extiende a sus vidas 

académicas. La inclusión y la comprensión de los problemas LGBTQ + en las 

escuelas son desafíos continuos. 

- Patrones geográficos: contrariamente a los conceptos erróneos comunes, el 

acoso no se limita a regiones específicas. Ocurre en diversos contextos 

socioeconómicos, y su prevalencia puede diferir dentro de los países. 

- Esfuerzos para combatir el acoso: países de toda Europa han tomado medidas 

integrales para combatir el acoso escolar. Estos esfuerzos incluyen políticas, 

programas, capacitación de maestros y disposiciones legales contra el acoso 

escolar. 

- Cambio de actitud: A lo largo de los años, ha habido un cambio en la forma en 

que se percibe el acoso. Históricamente, a menudo se pasaba por alto, pero 

hoy en día, hay una mayor conciencia de las consecuencias negativas del 

acoso escolar. La legislación y las iniciativas educativas en los diferentes 

países de Europa reflejan este cambio de perspectiva. 

- Siguen existiendo desafíos: si bien se han logrado avances, persisten los retos 

a la hora de abordar el acoso. Se están realizando esfuerzos para fortalecer 

las medidas preventivas, mejorar los sistemas de apoyo a las víctimas y 



              

  

 

 

   

                 

promover una cultura de respeto, aceptación y empatía en las escuelas y la 

sociedad. 

En resumen, el acoso escolar es un problema global con consecuencias psicológicas 

y sociológicas de gran alcance. En general, los países han reconocido la necesidad 

de abordar este problema y han tomado medidas para prevenir y combatir el acoso, 

particularmente entre los grupos vulnerables como los estudiantes LGBTQ +. Sin 

embargo, los esfuerzos continuos son esenciales para crear entornos seguros e 

inclusivos para todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes o 

identidad. 

2. Situación actual en Europ 

La intimidación en las escuelas es una preocupación global, que afecta a los 

estudiantes en todos los países. Si bien cada país tiene sus experiencias y enfoques 

únicos para abordar este problema, hay temas y desafíos comunes. A continuación 

se exponen situaciones concretas en los países estudiados: 

En Austria, se han logrado avances significativos en la promoción de los derechos y 

la aceptación LGBT +, con la legalización del matrimonio entre personas del mismo 

sexo en 2019 siendo un hito notable. Los esfuerzos para crear entornos escolares 

inclusivos para los estudiantes LGBT+ son evidentes a través de programas e 

iniciativas contra el acoso. Estas iniciativas, como Lambda y Rainbow Schools 

Austria, ofrecen recursos y capacitación para crear conciencia y combatir la 

discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. 

España ha promulgado marcos legales para abordar el acoso de manera integral, 

incluso en entornos educativos. Las escuelas españolas han adoptado políticas 

integrales contra el acoso escolar que hacen hincapié en entornos seguros e 

inclusivos, a menudo con mecanismos de denuncia y programas de prevención. Se 

proporcionan a las víctimas sistemas de apoyo, como servicios de asesoramiento y 

redes de pares. 

A pesar de estos pasos positivos, tanto Austria como España, al igual que otros 

países, lidian con los desafíos del ciberacoso en la era digital. Están implementando 

programas para crear conciencia sobre el comportamiento responsable en línea y la 

seguridad digital. 

En Italia, el Ministerio de Educación y Mérito ha expresado durante mucho tiempo sus 

puntos de vista sobre la prevención del acoso y, en abril de 2015, publicó las 

«Directrices para las acciones destinadas a prevenir y combatir el acoso y el 



              

  

 

 

   

                 

ciberacoso». Posteriormente, se promovió el 'Plan Nacional para la Prevención del 

Acoso y el Ciberacoso en la Escuela 2016/2017'.  

En Turquía, la intimidación es un problema frecuente, con altas tasas de victimización 

entre los estudiantes, particularmente en la escuela o en sus vecindarios. La situación 

se ve agravada por los desafíos que enfrentan las personas LGBT+ en el sistema 

educativo. Las actitudes discriminatorias y los estereotipos están profundamente 

arraigados en las escuelas turcas, creando un ambiente hostil para los estudiantes 

LGBT+. 

Si bien cada uno de estos países tiene su propio conjunto de desafíos e iniciativas 

para combatir el acoso escolar, el objetivo general es crear espacios educativos 

seguros e inclusivos para todos los estudiantes, independientemente de su 

orientación sexual o identidad de género. Los esfuerzos continúan para crear 

conciencia, reforzar las medidas preventivas y brindar apoyo a las personas afectadas 

por el acoso escolar para fomentar el respeto, la empatía y la inclusión. 

3. Política y acciones para prevenir y combatir la 

problemática hoy en día 

En Europa, abordar y prevenir el acoso en las escuelas es una preocupación 

compartida, y se han tomado varias medidas para combatir este problema: 

Austria, Italia, España y Turquía reconocen la importancia de abordar el acoso dentro 

de sus sistemas educativos. Han introducido políticas y programas para prevenir y 

responder al acoso escolar, haciendo hincapié en entornos de aprendizaje seguros e 

inclusivos para los estudiantes. 

En todos estos países, las escuelas reciben apoyo y orientación de instituciones y 

organizaciones educativas para desarrollar medidas eficaces contra el acoso. Muchas 

instituciones educativas han establecido políticas contra la intimidación y 

proporcionan capacitación a los maestros y al personal sobre la identificación y el 

tratamiento de los comportamientos de intimidación. 

La prevención de la intimidación se integra comúnmente en el plan de estudios o se 

incorpora a las actividades educativas. Las escuelas a menudo organizan talleres y 

sesiones de formación tanto para educadores como para estudiantes para concienciar 

sobre los efectos nocivos del acoso escolar y promover un clima escolar positivo. 

Además, estos países ofrecen recursos y apoyo para los estudiantes que 

experimentan acoso escolar y sus familias. Existen mecanismos de denuncia para 



              

  

 

 

   

                 

alentar a los estudiantes a denunciar incidentes, y las escuelas toman medidas 

inmediatas para abordar los casos de intimidación y brindar apoyo a las víctimas. 

La capacitación de maestros es un componente crucial de los esfuerzos contra el 

acoso en estas naciones. Los educadores están equipados con los conocimientos y 

habilidades para prevenir y abordar eficazmente los casos de acoso, creando un 

entorno seguro e inclusivo para todos los estudiantes. 

Si bien existe un compromiso compartido para prevenir el acoso, los países también 

abordan desafíos específicos. Italia, por ejemplo, hace hincapié en las campañas de 

sensibilización y los programas de psicoeducación, mientras que España pone un 

fuerte énfasis en la inclusión y la sensibilización LGBTQ+ en las escuelas. Turquía se 

enfrenta a altas tasas de intimidación, incluida la intimidación de personas LGBTQ +, 

destacando la necesidad de programas de intervención y apoyo más completos. 

En conclusión, estos países, y Europa en general, están unidos en su compromiso de 

combatir el acoso en las escuelas, dando prioridad a la prevención, la sensibilización 

y el apoyo a las víctimas al tiempo que abordan desafíos específicos dentro de sus 

contextos únicos. 

4. Conclusiones 

La intimidación es un fenómeno caracterizado por la investigación y la aplicación del 

poder, y por lo tanto es particularmente apto para ser leído a través de las lentes de 

una dinámica entre dominante y dominada, especialmente en la relación que el 

acosador tiene con sus compañeros, «en el temor de perder la estima o admiración 

del grupo, de 'perder la cara' frente a sus compañeros y de verse relegado a la 

categoría típicamente femenina de los 'débiles', los 'homos', los 'empujados', los 

'faggots'». 

No debería sorprender que estos sean insultos típicamente dirigidos a cualquier 

víctima masculina, independientemente de su identidad sexual y de género real, al 

igual que no debería sorprender que a los compañeros les resulte más difícil defender 

a la víctima y protegerla cuando son víctimas de acoso homofóbico, temiendo que a 

su vez sean etiquetados como homosexuales. 

Se han realizado avances significativos en la lucha contra el acoso escolar, en 

particular hacia los estudiantes LGBTQ+. En general, los países han tomado medidas 

para crear un entorno más seguro e inclusivo para todos los estudiantes, 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, las 

escuelas continúan encontrándose en una situación muy difícil, atrapadas entre 



              

  

 

 

   

                 

aquellos que quieren estar abiertos a nuevas situaciones y realidades, y aquellos que 

aún permanecen anclados en lo "tradicional". 

La conciencia pública sobre los problemas LGBTQ + ha aumentado, lo que lleva a 

una mayor visibilidad y discusión de los problemas relacionados con la orientación 

sexual y la identidad de género, especialmente en las escuelas. Esta visibilidad puede 

allanar el camino para una mayor aceptación y comprensión, aunque puede haber 

desafíos y áreas donde se necesita un trabajo duro. La defensa y el apoyo a los 

derechos LGBTQ+ siguen desempeñando un papel crucial en la configuración del 

futuro de la inclusión. 

La sociedad está cambiando, y las escuelas también deben cambiar para fomentar y 

nutrir la inclusión mientras mantienen su misión de educar y proteger a los ciudadanos 

del futuro. Actuar en ambos frentes, luchar por cambios sociales, políticos y culturales, 

y presentar proyectos para crear conciencia en las escuelas demostrará ser la única 

fuerza verdadera para el cambio. 
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