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1. Organización general 
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2.- Descripción  

Título: Perfiles psicológicos del agresor y las víctimas, factores de riesgo y protección. 

Carácter: Obligatoria. 

Créditos ECTS: 6. 

Esta asignatura dotará al alumno de las habilidades comunicativas necesarias para 

desenvolverse con éxito en el entorno profesional. 

 

3.- Contextualización 
Esta asignatura tiene como finalidad dotar a los alumnos-as de una mayor comprensión de las 

características, factores de riesgo y protección de los menores que influyen en la aparición y 

continuidad del acoso escolar. A su vez, los alumnos conocerán las consecuencias y 

recomendaciones para las familias más importantes en este tipo de intimidación entre iguales. 

Modalidad : Online. 

Contenido: 

- Perfil psicológico del alumno en edad la escuela infantil, primaria y secundaria. 

- Factores de riesgo familiares, sociales y contextuales asociados al acoso escolar. 

- Factores de protección frente a la violencia escolar. 

- Consecuencias del acoso escolar para las víctimas, agresores, espectadores y familias. 

- Intervención y tratamiento de las familias implicadas en el acoso escolar. 

 

4.- Competencias 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 



  

 4   
Guía didáctica web 

02MMAE 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE3 - Detectar factores de riesgo y de protección en el perfil psicosocial de los menores dentro 

de un contexto educativo favorecedor de la prevención de la violencia y el acoso escolar. 

CE5 - Analizar los rasgos psicológicos del agresor y la víctima de casos de acoso escolar. 

CE12 - Analizar los modelos y estilos parentales en la prevención del acoso escolar. 

 

5.- Actividades Formativas: 
 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas 15 100 

Clases prácticas: Resolución de 

problemas y análisis de casos 

10 100 

Realización de trabajos 

grupales o individuales 

10 100 

Tutorías 12 100 

Trabajo autónomo 100 0 

Prueba escrita 3 100 
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6.- Sistema de Evaluación 

 

Sistemas de 
evaluación 

Ponderación 

mínima 
Ponderación máxima 

Evaluación del Portafolio 40.0 60.0 

Evaluación de la prueba 40.0 60.0 
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