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RESUMEN 

 
En el documento que se presenta a continuación se entrega un diagnostico 

completo sobre la situación en la que se encuentran los alumnos de una escuela 

primaria en un contexto de violencia  y pobreza dentro de la ciudad de México, 

conllevando todos los factores que intervienen en la evolución de las acciones con 

resultados violentos dentro de la escuela. 

 

Inicialmente se lleva a la conceptualización del término violencia y se realiza la 

diferenciación sobre el tipo de violencia que se pretende identificar y atacar dentro 

de la institución educativa, diferenciando términos como bullying de violencia 

escolar. Se identificará como las practicas parentales y los niveles 

socioeconómicos pueden y suelen afectar las relaciones sociales dentro de un 

contexto social como lo es una institución educativa. 

 

Identificaremos a los docentes como miembros principales y participes de la 

labor docente en conjunto con los estudiantes, y se dará una conceptualización de 

los posibles casos que podría presentarse debido a las características 

mencionadas en docentes y como esto afecta a la práctica educativa y las 

relaciones sociales dentro de la comunidad escolar. Se realiza posteriormente en 

el propio documento un análisis sobre plataformas virtuales que pueden colaborar 

en el desarrollo de estrategias para combatir actitudes negativas de violencia 

dentro del ámbito escolar y que por su viabilidad puedan ser utilizadas por parte 

de la comunidad escolar. 

 

Dentro del marco conceptual se explicará la teoría central del combate a la 

violencia, estableciendo a la teoría ecológica de Bronfenbrenner como parte inicial 

para la planificación del diagnostico y desarrollo de estrategias en combate de la 

violencia. Con ello se describirá el contexto socioeconómico y cultural donde se 

lleva a cabo la investigación, definiendo las características sociales en las que se 

encuentran los estudiantes y padres de familia y como esto afecta al desarrollo 

académico y social dentro de la institución educativa. Se describirán las 

estrategias elaboradas por los docentes a lo largo de los años y se identificará su 

funcionalidad. 

 

Se presentará en el documento la metodología de investigación seleccionada 

para el desarrollo de este proceso, a la Investigación acción participativa, como 

método con el que la propia comunidad se va a involucrar en este tipo de procesos 

de combate a la violencia, haciendo participe a la propia comunidad y por lo tanto 
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responsable de su evolución. 

 

Con la metodología seleccionada se procederá a desarrollar un plan de trabajo 

y se plantearán los objetivos a partir del planteamiento original del documento 

presente. Asi se describirá cada una de las fases de la I.A.P. en la que se da a 

conocer los métodos e instrumentos que se desarrollaron y utilizaron en el 

diagnostico general. Se dará a conocer la serie de estrategias que combatirán de 

manera frontal a la violencia que se presenta en la institución escolar. 

 

Se describirán los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la I.A.P. y se 

llegará a una conclusión que colaborará al desarrollo de un nuevo ciclo de 

investigación – acción para el continuo combate a la violencia. 

 

 
“Nos acostumbramos a la violencia, y esto no es bueno para nuestra sociedad. 

Una población insensible es una población peligrosa.” - Isaac Asimov 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La violencia es un fenómeno global de gran impacto en la sociedad debido a 

sus consecuencias graves. Un extremo de estas consecuencias es la guerra y los 

conflictos bélicos. Sin embargo, también es parte de algunas tradiciones culturales 

como las corridas de toros, pelea de gallos, carnaval de Zitlala, Guerrero, ritos de 

autoflagelación en semana santa, el carnaval de “madrazos” en la Esperanza, 

Guerrero, entre otros. 

 

“Los festejos no sólo incluyen los golpes, los pueblos de la zona tienen 

celebraciones durante tres semanas antes de las peleas. Estas celebraciones 

sirven para ir juntando valor para las peleas… Estar en La Esperanza y ser 

parte de esta sangrienta tradición empieza a tener sentido conforme empiezas 

a beber con ellos y el sonido de pómulos destrozados termina de asustarte 

durante las primeras batallas. Aquí, dos personas con las mismas condiciones 

físicas se dan la mano, se golpean hasta sangrar y se despiden con un abrazo 

y un trago de mezcal.” Musielik (2015) 

 

Imagen 1 
 

 
Menores de edad, adultos y adultos mayores son parte de las tradiciones. 

Fuente: Revista-e VICE 

 
 

Como un fenómeno cada vez más común dentro de la sociedad, también se 

presenta en la escuela aun cuando ésta tiene un papel importante en la formación 
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cívica y moral de los individuos. 

 

Y hablando del desarrollo del ser humano debemos tomar en cuenta las 

investigaciones hechas sobre este tema, siendo una parte fundamental de dicha 

investigación para este trabajo de tesis, la teoría ecológica de desarrollo humano 

de Urie Bronfenbrenner: 

 

“Aprendí de Kurt Lewin hace más de seis décadas, que no hay nada más 

práctico que una buena teoría, mi esperanza es que mi perspectiva sea 

considerada como la más práctica de todas las teorías. Espero contribuya a 

una mejor comprensión de lo que se puede intentar hacer para producir un 

mejor y más deseable futuro para las criaturas y los pueblos de todo el mundo” 

Bronfenbrenner (2005). 

 

Nos apoyaremos en esta teoría ecológica para identificar y comprender de una 

mejor manera, la influencia que tiene el ambiente que rodea a la institución, a la 

familia y, en una palabra, lo que rodea al alumno, para la generación y desarrollo 

de dicha violencia. 

 

La violencia es un fenómeno cada vez más extendido y, por lo tanto, más 

relevante su estudio en las dinámicas escolares ya que ha propiciado acciones 

que no se habían visto en el pasado dentro del contexto escolar: peleas de 

alumnos cada vez más comunes, delitos infantiles, acoso de pares con 

consecuencias fatales. 

 

Hay varios factores que pueden estar relacionados a la aparición de la 

violencia escolar y sobre todo con el análisis del fenómeno: 

 

“Se evidencian dos grandes períodos con intereses y objetivos muy distintos.… 

a partir de estudios estadísticos preferencialmente cuantitativos, se buscó 

responder interrogantes como la incidencia del contexto social, los actores, el 

origen, las manifestaciones, las consecuencias y los factores que inciden en la 

violencia que ocurre en la escuela.  

 

Y en un segundo período… los estudios se orientan a la comprensión del 

fenómeno desde una perspectiva más integral en la cual, además de los 

estudios estadísticos, se empiezan a tener en cuenta la voz de los actores y 

sus diferentes formas (enfoques) de comprender la realidad. Dicho lo anterior, 

el estudio sobre el acoso escolar se puede abordar de varias formas” Castillo-

Pulido (2011:419) 

 

En este análisis de la violencia, coincidimos en que es un fenómeno 

multifactorial y que uno de los factores más relevantes que ha modificado la forma 

de vida en los últimos años, es el uso de la tecnología en los sucesos más 
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cotidianos de la sociedad, incluyendo lo que ocurre en un contexto escolar. 

Podemos hablar de una cultura digital en el aula escolar. 

 

La cultura digital está presente en el aula actual y las TIC han llegado a ser una 

herramienta muchas veces fundamental en la propia educación; no obstante, 

también pueden usarse de manera negativa y peligrosa, como generar 

ciberbullying o acoso escolar virtual. 

 

Sin embargo, ni la escuela ni la sociedad pueden sustraerse ya al uso de las 

T.I.C. En el caso de la escuela éstas son herramientas fundamentales de apoyo al 

aprendizaje escolar a través de la mediación que realizan entre los contenidos por 

aprender y las habilidades de los estudiantes para hacerse de estos contenidos, 

pero además son importantes para desarrollar otro tipo de habilidades, además de 

las intelectuales, y que tienen que ver con las competencias interpersonales, de 

comunicación, de manejo de conflictos, y de respeto de los derechos de otros y 

del reconocimiento de su valía como personas. 

 

Es en este último sentido que el autor de esta tesis propone estudiar y evaluar 

el papel e impacto de las TIC en el contexto escolar. 

 

El presente trabajo está conformado por cuatro partes: El marco teórico, el 

marco contextual, el marco metodológico y los resultados. Los marcos teórico y 

contextual se conforman por una serie de capítulos. 

 

En el marco teórico los capítulos son:  

 

 Capítulo 1. Violencia escolar. Estableciendo en este aspecto el 

reconocimiento de la violencia escolar, sus variantes y diferencias con 

otras percepciones de violencia como lo es el Bullying 

 

 Capítulo 2. Prácticas parentales y factores de riesgo para la violencia en 

niños. En este capítulo se determina la influencia del medio en donde 

viven como son los niveles socioeconómicos, tipo de educación que 

reciben los niños desde su hogar y la percepción de la misma por parte 

de los padres. 

 

 Capítulo 3. Violencia escolar, profesores y síndrome de Burnout. Es un 

capítulo donde se analiza la concepción de violencia escolar y los 

docentes, cómo influye en su labor y a la vez ellos son afectados 

emocionalmente por los estudiantes derivando en consecuencias mucho 

más graves. 
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 Capítulo 4. Tic y violencia escolar. Plataformas virtuales para promover 

la sana convivencia. En esta sección se da un análisis de cómo las TIC, 

pueden ser de apoyo fundamental en el desarrollo de una sana 

convivencia a través de dos plataformas virtuales. 

 

En el marco contextual los capítulos son: 

 

 Capítulo 5. Teoría ecológica. Retomando la teoría de Urie 

Bronfenbrenner, se dará explicación sobre la propia teoría y la influencia 

de los diferentes sistemas que componen el medio ambiente que rodea 

al niño para el desarrollo de la violencia, y como esta afecta a los 

docentes. 

 

 Capítulo 6. Contexto educativo en el que se desarrolla esta 

investigación. Se describen las características de la población de estudio 

(padres de familia, docentes y alumnos) y se relata un panorama 

vivencial del contexto social inmediato que rodea a la escuela. 

 

 Capítulo 7. Antecedentes de estrategias contra la violencia. Dentro del 

capítulo se realiza un recuento de las estrategias desarrolladas 

anteriormente en la institución donde se desarrolla la I.A.P. 

 

 Capítulo 8. Investigación- acción participativa. Se analiza a partir de los 

autores que más han desarrollado este tipo de investigación y describen 

los pasos a seguir para una investigación completa. Y que ayude a 

mejorar la práctica educativa. 

 

 Capítulo 9. Programa PENCE. Se describen las estrategias planteadas 

por el gobierno federal como lo es el Programa Escolar Nacional para la 

Convivencia Escolar, para la disminución de la violencia escolar. 

 
En el marco metodologico el capitulo es: 
 

 Capítulo 10. Procedimiento. Se describe el procedimiento a seguir a 

partir de la selección de una I.A.P. 

 

El capitulo 11 describe los Resultados de esta investigación: 
 

 Capítulo 11. Fases de la I.A.P. Se describe cómo se realizó la 

adaptación de la I.A.P. a la dinámica escolar, desde la Planificación, 

Diagnóstico, la Recogida de datos con los instrumentos seleccionados y 



~ 13 ~  

adaptados para dicha acción, la Puesta en marcha y los Resultados 

preliminares del primer ciclo de investigación. 

 

 

Este trabajo como se ha mencionado con anterioridad, se basó en una 

investigación-acción participativa (IAP) llevada a cabo en una escuela primaria 

pública de la Colonia Buenos Aires, en la Ciudad de México, para el estudio y 

disminución de la violencia escolar que se ha presentado en este centro educativo 

desde hace mucho tiempo; de hecho, la institución ha sido considerada dentro de 

los programas de gobierno para la atención a la violencia. 

 

 Con la IAP el autor de este trabajo, docente también en dicha institución, 

pretendía que la misma comunidad escolar (directivo, profesores, padres de 

familia, alumnos), con la guía del investigador, se implicaran en el estudio y la 

solución de este problema de violencia utilizando una plataforma digital para 

albergar el programa escolar contra la violencia.  

 

Con este propósito en mente y con la anuencia del directivo institucional y el 

compromiso de los profesores se inició el proceso. La IAP es un proceso cíclico 

que consta de cuatro etapas generales: Planificación, aplicación de estrategias, 

evaluación y retroalimentación y reestructuración.  

 

Sin embargo, añadimos una primera etapa de diagnóstico para conocer el 

alcance del problema y de cómo este afecta, no sólo a los alumnos, sino a los 

docentes y a las familias; con base en este diagnóstico podían planificarse mejor 

las acciones para la disminución de la violencia.  

 

La pretensión era llevar a cabo un ciclo completo de la IAP para evaluar el 

impacto del programa escolar contra la violencia. En la primera fase, diagnóstico, 

se utilizaron una serie de instrumentos psicométricos validados y que se validaron 

en este mismo estudio para la detección de comportamiento disruptivo y violento, 

pautas de crianza generadoras de violencia y estrés laboral.  

 

 En la segunda fase, planificación, se crearon todos los recursos en la 

plataforma digital para combatir la violencia: información para padres de familia, 

profesores y alumnos sobre conductas violentas y su detección a través de videos 

extraídos de la plataforma de Youtube, titulados: Mi papa miente, Pensé que papa 

era un fracasado, Loser a short film, El sándwich de Mariana, Birds de Pixar, entre 

otros, incluyendo algunos de elaboración propia.1 

 

                                                
1
 Incluyendo la sección a docentes sobre el estrés. https://www.youtube.com/watch?v=nuWdStI9_-Q 
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La orientación y apoyo para profesores para el reconocimiento y manejo del 

estrés laboral debido especialmente a situaciones de violencia escolar a partir de 

estrategias paliativas descritas por Kyriacou, adicionando videos y actividades 

sobre orientación del manejo del estrés y  orientación a padres de familia sobre 

relaciones familiares cohesivas y adaptativas y estilos de crianza adaptativos y no 

adaptativos, éstos últimos generadores de violencia a través de recursos de 

audiovisuales así como el desarrollo de estrategias e información extraída sobre el 

trabajo de escuela para padres, como ejercicios presenciales y virtuales sobre el 

desarrollo y crianza de sus hijos; espacios de discusión y aprendizaje para 

alumnos sobre los efectos negativos de la violencia y factores que la generan y 

desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, escucha activa y solución de 

conflictos a través de foros y juegos.  

 

Desafortunadamente una serie de eventos impidió realizar el ciclo completo de 

la I.A.P.: 

 El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocasionó que la comunidad debiera 

abandonar el edificio escolar por daños a su estructura (el edificio de la 

escuela albergada fue catalogado como de alto riesgo). La comunidad se 

trasladó a otra escuela y, aunque al principio fue bien acogida por los 

integrantes de la comunidad anfitriona, después la situación cambió, provocó 

en ambas comunidades un estrés y trauma que continuó el resto del ciclo 

escolar. Entre otras cosas, no fue fácil para ambas comunidades escolares 

tener que compartir el espacio, la infraestructura escolar, y adaptarse e 

interactuar con otras personas. Para la comunidad invitada se limitó el uso y 

tiempo del uso de las instalaciones del edificio que fue prestado. 

 

 La reforma educativa entró en vigor con la evaluación de la mayor parte de los 

docentes, generando en ellos un estrés adicional al cotidiano, llegando a 

provocar en ellos ansiedad y agravar en algunos otros los propios síntomas de 

cansancio laboral. Así mismo la misma reforma incrementa la carga laboral en 

los docentes, exacerbando el cansancio en vez de disminuirlo, pues como 

bien se plantea en algunas cuestiones dentro de la reforma educativa, la 

autonomía curricular demanda una participación más activa de parte de los 

docentes. 

 
 La violencia dentro de la escuela se vio controlada en un inicio de la 

convivencia con la otra escuela, posteriormente esta se incrementó 

comenzando a haber conflictos entre estudiantes, lo que llevó a incrementar 

las medidas de seguridad evitando el contacto entre escolares. 

 
 El uso limitado del espacio y el nulo acceso a la sala de cómputo entorpeció 

de manera significativa el desarrollo de las actividades dentro de la 
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plataforma, dejando solo 1 hora diaria por grupo eliminando cualquier 

actividad adicional que no fuera relacionada con Ciencias Naturales, marcada 

por el propio plan de estudios. 

 
 El movimiento de docentes por jubilación y la llegada de otros docentes, 

generó un tiempo de adaptación a la rutina laboral que impidió el desarrollo de 

nuevas rutinas. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
La violencia escolar 

 
Actualmente se han desarrollado diversas investigaciones alrededor de un 

fenómeno cada vez más común en la sociedad: la violencia. Y ¿Cómo no 

encontrar información de este hecho? Si comúnmente lo podemos observar ya de 

manera cotidiana en la televisión desde los noticieros, y los dibujos animados. 

Bien lo explica Martínez [2007]: “Los comportamientos que los niños observan en 

televisión influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente 

después, por lo que es necesario proteger a los niños de la violencia a la que les 

expone la televisión e incluso debería plantearse la posibilidad de utilizar la 

televisión de forma educativa para prevenir la violencia.” 

 

Hasta la misma convivencia que se desarrolla con los compañeros de un grupo 

social, se desenvuelve en un ambiente de violencia, en el trabajo, en el transporte 

público y sobre todo en los centros educativos, en donde cada vez es más notoria 

su presencia percibiéndose en la manera en que se comunican o conviven los 

educandos.  

 

Si bien un hombre tan importante para la lucha contra la violencia como lo es 

Nelson Mandela2 nos menciona que: “El siglo XX se recordará como un siglo 

marcado por la violencia. Nos lastra con su legado de destrucción masiva, de 

violencia infligida a una escala nunca vista y nunca antes imaginable en la historia 

de la Humanidad.”, debemos tener en cuenta que existen personas que se 

encuentran luchando contra este mal, que lo han investigado y generado diversas 

estrategias para disminuirlo.  

 

No obstante, en pleno siglo XXI y a pesar de todos los adelantos más que 

significativos en la ciencia, la tecnología, los derechos humanos, etc., la violencia 

no sólo no ceja, sino que se ha recrudecido. La problemática de la violencia se ha 

vuelto un conflicto mundial que afecta no solo a las generaciones nuevas, sino a 

todas las personas que se ven involucradas dentro de la dinámica de violencia.  

 

Comúnmente la forma de convivencia de la sociedad actual se ha vuelto 

violenta; esto se muestra aun en las conversaciones cotidianas entre las personas 

                                                
2
 Nelson Rolihlahla Mandela fue un abogado, activista contra el apartheid, político y filántropo sudafricano que fungió 

como presidente de su país 
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que versan sobre temas como política o economía imprimiéndoles un carácter 

violento a su diálogo como ejemplo: “¿Ya notaste que de nuevo subió la gasolina?, 

¡Qué rayos está haciendo el gobierno!”, llegando a tal grado que la misma OMS ha 

declarado a la violencia como un importante problema de salud pública en todo el 

mundo.3 

 

En México el desarrollo del ser humano siempre ha sido uno de los intereses 

más importantes desde el nacimiento de esta nación por lo que se puede observar 

reflejado en el documento base de nuestra sociedad como lo es la Constitución 

Mexicana, en su artículo 3°: 

 

“Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de 

la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de 

razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos” 

 
Sin embargo, esta problemática de violencia ha llegado a tener tanta relevancia 

que se ha provocado el desarrollo de medidas adicionales para controlar el 

fenómeno, creando diversas leyes y documentos, intentando normar el 

comportamiento de los niños y adolescentes, Según lo establece la guía operativa 

de funcionamiento de escuelas a nivel básica de la SEP (2016-2017): 
 

“La prevención de la violencia en el ámbito escolar es una obligación del 

Estado, los hechos de violación de derechos humanos y delitos contra niñas, 

niños y adolescentes deben ser nombrados, identificados y atendidos con los 

más altos estándares internacionales y nacionales en la materia.” 

 
 

Por lo cual se han generado en estos últimos años diversos protocolos, para 

desarrollar la prevención de la violencia en el ámbito escolar, dándole el objetivo 

de orientar su tarea hacia tender un cerco que evite, detenga y reduzca el daño 

que dejan los eventos de violencia, sin embargo la creación de dichos protocolos 

no ha sido divulgada en su totalidad de manera equitativa, debido a que la misma 

autoridad educativa ha creado dos tipos de guías de funcionamiento. 

 

Un protocolo para escuelas particulares y otro para escuelas públicas y por lo 

tanto diferentes protocolos para cada una, a pesar de contar con la misma 

problemática de violencia. Lo que diferencia a ambas guías es el protocolo a 

seguir para la detección de violencia. 
  

                                                
3 Prevención de la violencia: una prioridad de salud pública Resolución WHA49.25 
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Tomando en cuenta el procedimiento que se utiliza en caso de la detección de 

violencia para las escuelas particulares, se menciona que toda solicitud de 

atención de maltrato físico, sexual, psicológico, verbal o social hacia los alumnos 

deberá ser atendida y documentada de manera inmediata por el director técnico 

del plantel conforme a las disposiciones vigentes: 

 

“El director técnico del plantel deberá apoyarse en lo que las autoridades 

educativas en la materia establezcan a través del portal de Acoso Escolar de 

la Secretaría de Educación Pública http://acosoescolar.sep.gob.mx/ y 

asesorarse en el centro de atención telefónica 01-800-11-22-676 en el que 

se generará un folio de seguimiento y se procederá de inmediato a 

documentar por escrito el hecho, notificar la situación a las autoridades 

educativas superiores, implementar medidas de salvaguarda, y elaborar el 

acta de hechos, solicitando, en caso necesario, la intervención del Área de 

Apoyo Jurídico de las instancias educativas correspondientes.” 

 
En el caso de las escuelas públicas se omite el paso anterior, iniciando en la 

prevención del acoso escolar, siendo la única parte donde coinciden los dos 

procedimientos: 

 

“La prevención de la violencia en el ámbito escolar debe orientar su tarea 

hacia tender un cerco que evite, detenga y reduzca el daño que dejan los 

eventos de ésta. Es un proceso intencionado que incluye los dos primeros 

niveles de actuación.” (2016:23) 

 

Se elabora el protocolo de prevención y el protocolo de actuación, dirigido a 

docentes, directivos, supervisores y padres de familia, en el que se informa qué 

debe hacer cada uno de los actores involucrados en el tema. En caso de encontrar 

algún acto de violencia dentro de la institución escolar, se muestra el 

procedimiento a seguir. 

 

El desconocimiento de dichos protocolos, e incluso el manejo inadecuado de 

los mismos puede empeorar el problema, en vez de solucionarlos, si a esto 

aunamos el desconocimiento sobre la violencia, que existe entre los docentes 

frente a grupo, ello ha generalizado una preocupación al ver la problemática desde 

“primera línea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://acosoescolar.sep.gob.mx/
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En la tabla 1 se muestra esta diferencia en los procedimientos para las 

escuelas particulares y públicas: 

 

MALTRATO ESCOLAR Y/O VIOLENCIA ESCOLAR EN 

ESCUELAS PARTICULARES 

MALTRATO ESCOLAR Y/O VIOLENCIA ESCOLAR EN 

ESCUELAS PÚBLICAS 

 
Cuando en los planteles educativos se 
identifique un hecho o se reciba denuncia 
relacionada con maltrato escolar y/o 
violencia escolar (revisar glosario), el 
Director técnico procederá a: 
 
 Implementar medidas que garanticen 

la integridad psico-emocional del o la 
menor a través de la supervisión 
constante de las actividades que 
realice al interior del plantel educativo. 

 De forma inmediata y sin prejuzgar 
sobre la veracidad de los hechos, 
deberá iniciar la investigación 
correspondiente para esclarecer la 
situación y documentarla. 

 De considerarlo necesario, en el caso 
de maltrato, podrá retirar al o los 
presuntos responsables de la atención 
frente a grupo y de contacto con 
menores, con el propósito de 
salvaguardar la integridad de los 
Alumnos a su cargo y de la población 
infantil en general, instrucción que 
deberá otorgarse por escrito. 
Comunicar a su autoridad inmediata 
superior Girar citatorio inmediatamente 
a los involucrados para elaborar Acta 
de Hechos. 

 Dar solución a la situación con los 
elementos recabados. 

 
De considerarlo necesario o requerir 
orientación, solicitar la intervención de la 
UAMASI. 
 

 
Cuando en los planteles educativos se 
identifique un hecho o se reciba 
denuncia relacionada con maltrato 
escolar y/o violencia escolar (revisar 
glosario), el Director procederá a: 
 
 Implementar medidas que 

garanticen la integridad psico-
emocional del o la menor a través 
de la supervisión constante de las 
actividades que realice al interior 
del plantel educativo. 

 De forma inmediata y sin prejuzgar 
sobre la veracidad de los hechos, 
deberá iniciar la investigación 
correspondiente para esclarecer la 
situación y documentarla. 

 De considerarlo necesario, en el 
caso de maltrato, podrá retirar al o 
los presuntos responsables de la 
atención frente a grupo y de 
contacto con menores, con el 
propósito de salvaguardar la 
integridad de los alumnos a su 
cargo y de la población infantil en 
general, instrucción que deberá 
otorgarse por escrito. En el caso de 
que la conducta sea de un 
trabajador administrativo, el 
Director del plantel educativo dará 
parte a su superior jerárquico para 
que se realice un cambio de 
adscripción con el fin de 
salvaguardar la integridad de los 
afectados. 

 Comunicar por escrito a su 
autoridad inmediata superior 

 Girar citatorio inmediatamente a los 
involucrados para elaborar Acta de 
Hechos. 

 Dar solución a la situación con los 
elementos recabados. 

 
De considerarlo necesario o requerir 
orientación, solicitar la intervención de 
la UAMASI. 
 

 

Tabla 1: Elaboración Propia basada en los procedimientos para las escuelas 

particulares y públicas en la atención a problemas de violencia4 

                                                
4 Información obtenida en los Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, 

Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal 2017 - 2018 
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Si bien se intenta prevenir, identificar y actuar en algunas ocasiones donde se 

genere algún acto de violencia, muchas veces el desconocimiento de los 

protocolos, definiciones de los términos e incluso de estrategias que ayuden a 

disminuir dicha problemática, ha generado un fenómeno en la comunidad escolar 

en donde no solo no disminuyen los índices de violencia. 

 

Estos índices se incrementan al paso del tiempo, convirtiéndose en un tema de 

preocupación por parte de la sociedad el aumento de la violencia, puesto que se 

está desarrollando en ambientes que se suponían controlados, como son los 

centros educativos. Por lo que cabe la pregunta: ¿Acaso la violencia es una acción 

diaria que ha formado parte de nuestra cultura y, por lo tanto, común en la 

sociedad? 

 

Como contraparte a la pregunta anterior cabría preguntarse sobre el papel que 

juega actualmente, o que podría jugar en la sociedad, un bien de suma 

importancia como lo son las tecnologías digitales: ¿Acaso contamos ya con una 

herramienta eficaz de la tecnología que ayude a generar estrategias para combatir 

la violencia en estos centros educativos? 

 

Los medios de comunicación en la actualidad son tan variados y de gran 

influencia en la sociedad actual que algunos autores han definido a esta época 

como la era de la información o era digital (Riegle, 2007), llegando tales medios al 

grado de influir en el desarrollo de la misma convivencia diaria entre los miembros 

de una sociedad. 

 

Estos medios en algunos casos provocan o delimitan acciones o patrones de 

usuarios por lo que algunos investigadores han propuesto una reglamentación de 

uso adecuado de dichos medios para disminuir o controlar la conducta agresiva 

que actualmente se está generando en la sociedad y sobre todo en los niños y 

adolescentes. 

 

“La violencia infantil (tanto la ejercida contra menores como la perpetrada por 

estos), así como la violencia en general, presentan en nuestra sociedad 

matices novedosos. Antes no había teléfonos móviles con cámara de vídeo 

para grabar los golpes a una víctima. Tampoco antes se pensaba que el 

acoso en las escuelas pudiera llevar al suicidio de la víctima. Ni que los 

niños pudieran ser dictadores en el hogar llegando, incluso, a agredir a sus 

familiares. Son algunos de los casos que han surgido en los últimos tiempos 

y que exigen un tratamiento periodístico determinado porque los 

protagonistas son menores y porque su futuro y el de sus familias puede 
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verse seriamente afectado por la información que publiquen los medios de 

comunicación” (Fernández, 2007:9). 

 
De ahí que el objetivo de esta investigación es identificar, conceptualizar y 

caracterizar a la violencia escolar en un centro escolar de nuestro contexto 

mexicano, recabando información sobre la violencia que aqueja a dicho centro 

educativo con los integrantes de dicha comunidad, como son los padres de familia, 

profesores, personal de apoyo y alumnos.  

 

A partir del análisis de los datos recogidos se diseñarán y crearán estrategias 

para combatir la violencia escolar las cuales tienen que ver principalmente con el 

uso de un foro cibernético, aprovechando las TIC que hay en el propio plantel, 

para disminuir la violencia. 

 

Tal como lo menciona en la Guía Operativa para la Organización y 

Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para 

Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México. 2016-2017, en su numeral 

170 y 171 en relación con las TIC, se aprovecharán los recursos tecnológicos para 

la elaboración y aplicación de una estrategia que colabore al desarrollo armónico 

de las relaciones entre estudiantes y demás miembros de la comunidad: 

 

“Con la finalidad de aprovechar los recursos tecnológicos… toda instancia 

educativa procurará y promoverá el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación como medio para el fortalecimiento técnico 

pedagógico en los procesos de enseñanza - aprendizaje, administrativo y el 

intercambio, revisión, resguardo… En todo momento se observará el 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la 

Estrategia Digital Nacional” (2016:58) 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO 
 

Pregunta principal de investigación 
 
 ¿Pueden las TIC colaborar como una herramienta en contra de la violencia 

escolar? 

 
 

Preguntas secundarias 

 
A partir de esta indagatoria se generan algunas otras: 

 
 ¿Puede decirse que en la escuela primaria en la que se realiza este estudio 

existen conductas violentas (entre pares, de alumnos a profesores, de 

padres de familia a profesores) que por su frecuencia y peligrosidad 

ameritan una intervención reeducativa de los miembros de la escuela? 

 
 ¿Qué relación hay entre el contexto social donde se ubica la escuela y la 

escuela en la generación de violencia? 

 
 ¿Cuáles son las características de las familias de los estudiantes que 

acuden a esta escuela, de los propios estudiantes y del propio contexto 

escolar que podrían estar generando violencia? 

 
 ¿Una investigación-acción participativa que implique a directivo, docentes, 

padres de familia y alumnos podría mejorar las habilidades sociales de los 

alumnos dentro del ámbito educativo? 

 
 En esta investigación-acción participativa, ¿el uso de una plataforma y un 

foro cibernético contribuirán notablemente al desarrollo de habilidades 

sociales y comunicativas para bajar la violencia entre iguales? 
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Implementar una plataforma y un foro cibernéticos para disminuir la violencia 

escolar entre pares, o de alumnos hacia docentes, o de padres de familia hacia 

docentes, y como contraparte, desarrollar habilidades de comunicación asertiva, 

negociación y manejo de conflictos en la comunidad escolar de una primaria 

pública. 

 

Objetivos específicos de investigación: 
 

 Identificar si existe violencia escolar en una escuela primaria pública de la 

delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México manifestada entre pares, 

de alumnos a profesores, y de padres de familia a profesores que por su 

frecuencia y peligrosidad ameriten una intervención reeducativa de los 

miembros de la escuela. 

 

 Si la respuesta al objetivo particular anterior es afirmativa, realizar una 

investigación-acción participativa en la que se involucre a la comunidad del 

contexto educativo, es decir, a padres de familia, alumnos, docentes y 

directivo, en el combate de este fenómeno tan complejo y pernicioso como 

lo es la violencia escolar. 

 

En este objetivo particular la meta es, no resolver el problema de violencia, 

sino realizar un primer ciclo de la investigación-acción (planificación, 

aplicación de estrategias por parte de docentes, evaluación de las 

acciones) para encaminar las actuaciones de la comunidad escolar en las 

estrategias de solución de la violencia. 

 

 La estrategia principal para llevar a cabo acciones tendientes a la 

disminución de violencia escolar es el uso de dos plataformas virtuales: 

Moodle y un foro virtual. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La violencia es un fenómeno que, si bien existe en la historia de la humanidad, 

no debe existir en la etapa en la que un ser es más vulnerable como es la infancia; 

siendo la escuela la que debe generar un ambiente adecuado para el desarrollo 

armónico de las facultades humanas, muchas veces no es posible debido a la 

violencia existente en los planteles educativos. 

 

En los últimos años, se ha incrementado mucho la toma de conciencia 

respecto a un problema que es tan viejo y generalizado como la propia escuela: el 

acoso entre iguales. Los resultados obtenidos en diversos estudios científicos 

realizados sobre su incidencia muestran que, a lo largo de su estancia en una 

escuela, todos los estudiantes parecen haber tenido contacto con la violencia 

entre iguales, ya sea como víctimas, ya sea como agresores o como 

espectadores, siendo esta última la situación más frecuente. 

 

La tendencia a minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales, 

considerándolas como inevitables sobre todo entre los chicos, o como problemas 

que ellos deben aprender a resolver sin que los adultos intervengan, para hacerse 

más fuertes, siempre incrementa los niveles de violencia dentro y fuera del plantel 

educativo por parte de los educandos. 

 

“Si el mundo quiere alcanzar los objetivos de la Educación para Todos, se ha 

de prestar atención al problema de la violencia en los contextos de 

aprendizaje… El hecho de no tomarlo en cuenta tiene graves consecuencias, 

ya que las repercusiones de la violencia siguen afectando a los niños a lo 

largo de toda su vida, lo cual influye negativamente en su desarrollo 

emocional y cognoscitivo, su salud, su comportamiento y, en última 

instancia, en la sociedad en general. Ninguna forma de violencia se justifica 

y toda violencia se puede evitar.” UNESCO (2009:5) 

 
Aunque no constituya algo nuevo, la violencia en el medio escolar apunta a la 

existencia de un problema social que reviste cada vez más importancia, como lo 

pone de manifiesto el hecho de que los medios de comunicación cada vez 

dediquen más atención a este fenómeno complejo. Las manifestaciones físicas y 

simbólicas de la violencia escolar son múltiples y van desde una broma entre 

niños y adolescentes hasta las intimidaciones y agresiones físicas entre pares e 

incluso al personal docente, así como con actos de vandalismo. 
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La escuela donde se desarrolla la I.A.P. (Investigación-Acción Participativa) se 

encuentra en un contexto violento dentro de la demarcación de la delegación 

Cuauhtémoc, que ha sido históricamente estigmatizada. Entre sus calles existen 

múltiples testimonios que tienen que ver con el crimen, drogas y alcohol. En la 

colonia Buenos Aires, debajo del velo del peligro y el crimen, hay otros testimonios 

que relatan el esfuerzo de superación y de ganas de salir adelante, intentando 

dejar atrás ese estigma que los acompaña como si de su sombra se tratara. 

 

La escuela primaria, objeto de este estudio, se ve como un reflejo de la 

sociedad que la rodea que, si bien cada día es bombardeada por los medios de 

comunicación con la violencia “cotidiana”, se suma el medio ambiente que rodea a 

la escuela y las dinámicas de socialización que se generan dentro de la escuela. 

Podemos asegurar que, si no existen actos violentos en la mayor parte de los 

integrantes de la comunidad escolar, estos están propensos a desarrollar dicha 

violencia y a verla como parte natural de su cotidianeidad. 

 

La implementación de la tecnología en un proyecto que pretende disminuir la 

violencia en la escuela primaria es una exigencia de la sociedad actual, que cada 

vez se encuentra más digitalizada y necesita herramientas que faciliten la lucha 

contra la violencia escolar. De aquí que se desarrollen dos plataformas que se 

adecuen a la población en cuanto a sus necesidades y sus capacidades digitales, 

como lo es una plataforma digital y un foro cibernético. 

 

Un foro cibernético es una excelente opción para generar un ambiente seguro, 

puesto que actualmente los niños y adolescentes hacen uso de las redes sociales, 

y en esta edad muchas de las interrogantes propias de la etapa de crecimiento, los 

hacen buscar una identidad dentro de un grupo social. 

 

“La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración 

personal, que se construye simbólicamente en interacción con otros. La 

identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos 

grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos 

características en común”, Moro (2009:18) 

 

Este tipo de búsqueda de identidad y de la necesidad de aceptación por pares, 

muchas veces hace caer a los adolescentes en movimientos no adecuados para 

su propia integridad (un ejemplo claro es el fenómeno que ha tenido el reto de la 

“ballena azul” o “elefante gris”, “la legión Hulk”, etc.). 

 

Sin embargo, en la generación de este foro, se pretende crear un lugar virtual 

adecuado para una sana convivencia. A fin de hacer de este foro un espacio 

seguro para los alumnos, se restringe la entrada y participación en este sólo a 

miembros de la comunidad escolar; además de establecer la vigilancia de los 
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contenidos tratados por los estudiantes, así como las reglas de participación en el 

foro, para generar una convivencia armónica y que propicie un “sentido de 

pertenencia”. 

 

Al interactuar dentro de un foro virtual, el anonimato podría propiciar una mayor 

expresión de los sentimientos y de las creencias sin miedo a ser criticados o a 

represalias, de este modo todos los usuarios (causantes de violencia, víctimas y 

testigos), podrían expresarse de manera abierta y desde una posición de igualdad, 

y ello generaría un mejor conocimiento de los sentimientos y creencias del “otro”, 

lo que podría cambiar las actitudes entre pares y dar lugar a una mejor interacción 

entre ellos. 

 

“Pettigrew (1986) ha elaborado la hipótesis del contacto, afirmando que el 

trato entre los miembros de grupos diferentes lleva a actitudes más positivas 

de unos hacia otros. Para ello, se debe fomentar la cooperación entre ellos y 

una posición social aproximada (sentido de la condición de iguales, de 

posibles interlocutores).”, Moro (2009:19-20). 
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PARTE I  

MARCO TÉORICO 

´ 

 

 

La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. 

Martin Luther King (1929-1968)  

 

 

 

https://www.proverbia.net/autor/frases-de-martin-luther-king


~ 30 ~  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 31 ~  

 
CAPÍTULO 1. VIOLENCIA ESCOLAR  

 

 

1.1 Antecedentes 
 

 
Lo que definimos como violencia se ve influido por la amplitud de significados 

existentes actualmente sobre el término. Entonces ¿Cómo podemos describir la 

conducta que se adecue más a este acto?, Según el latín violentĭa, la violencia es 

la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse.  

 

Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, 

situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace 

contra el gusto o la voluntad de uno mismo. La violencia en nuestra sociedad es 

vista como: “un ejercicio de poder injusto o abusivo, particularmente cuando es 

repetido y sistemático”, según Martha I. Leñero (2010). 

 

El ser humano es un ser complejo lleno de inquietudes sobre su andar diario, 

siendo en su esencia, como animal racional, capaz de pensamiento abstracto 

(Aristóteles) o como animal simbólico “que en el lenguaje, en la religión, en el arte, 

en la ciencia, el hombre no puede hacer más que construir su propio universo 

simbólico que le permite comprender e interpretar, articular y organizar, sintetizar y 

universalizar su experiencia.” Ernst Cassirer (1967).  

 

El ser que vive en una comunidad como un ser sociable que es, más sin 

embargo la misma sociedad ha dictado normas que establecen acciones comunes 

de convivencia pacífica entre los individuos. Se podría pensar que el ser humano 

desde su forma más incivilizada ha sido violento por naturaleza, por lo que la 

reacción que tenemos ante ella es casi de naturalidad: “La violencia está tan 

presente, que se la percibe a menudo como un componente ineludible de la 

condición humana, un hecho ineluctable ante el que hemos de reaccionar en lugar 

de prevenirlo”5. 

Más la misma concepción de la violencia natural ha sido refutada como bien lo 

menciona Johan Galtung6: “El potencial para la violencia, como para el amor, está 

en la naturaleza humana, pero las circunstancias condicionan la realización de ese 

                                                
5
 Informe mundial sobre la violencia y la salud: resumen Publicado en español por la Organización Panamericana de la 

Salud para la Organización Mundial de la Salud 
6
 Sociólogo y matemático noruego. Él es uno de los fundadores y protagonistas más importantes de la investigación sobre 

la paz y los conflictos sociales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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potencial”. Dicha afirmación da una apertura a la investigación del origen de la 

violencia en el ser humano. 

 

La violencia no debería considerarse como parte de la naturaleza humana aun 

cuando se le relacione con la capacidad para sobrevivir, sino que el mismo 

entorno en el que vive el ser humano genera esta conducta violenta en él. El 

desarrollo de dichas actitudes llega a justificar incluso el uso desmedido de dicha 

violencia: “La violencia cultural es la suma total de todos los mitos, de gloria y 

trauma y demás, que sirven para justificar la violencia directa.” 

 

Al mencionar la violencia cultural, queremos decir que son: “aquellos aspectos 

de la cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializando religión e 

ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales – lógica, 

matemática -), que puede utilizarse para legitimar la violencia directa o estructural” 

Galtung (1989:4) 

 

La educación como parte fundamental de la generación y transmisión de la 

cultura es parte fundamental de la formación de los ciudadanos de cualquier país, 

por lo que se han generado diversos programas y planes de estudio donde se 

intenta formar a partir de los valores las conductas y actitudes ante la sociedad. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los académicos, de las campañas 

generadas por parte de los gobiernos, incluido el gobierno mexicano, la violencia 

no ha disminuido dentro de los centros escolares, más al contrario, se ha visto 

incrementarse a niveles peligrosos no solo para los propios alumnos, sino incluso 

para toda la sociedad que se ve involucrada en los mismos centros de estudio. 

Lucía E. Rodríguez Mckeon7 (2015), lo menciona claramente: 

 

La cultura de la violencia se legitima como forma de convivencia en el ámbito 

escolar, a partir de ciertos principios de la gestión política y cultural de la 

diferencia que justifican prácticas desiguales que afectan la dignidad de las 

personas, dificultan su autorrealización y niegan su reconocimiento como 

sujeto de derecho (2015:50). 

 

A pesar de lo desarrollado en contra de la violencia, pareciera ser que está no 

cede ante el esfuerzo del gobierno. 

 

Esta violencia es cada vez más común en las escuelas, por lo que es 

preocupante observar que se está volviendo parte de ellas desde el núcleo más 

                                                
7
 Investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. Doctora en Educación por la Universidad Autónoma de 

Morelos e integrante del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1. Forma parte del grupo fundador de la 
Maestría en Gestión de la Convivencia en la Escuela. Violencia, Derechos Humanos y Cultura de Paz que se desarrolla de 
manera interinstitucional con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y actualmente es la coordinadora de 
dicho programa de posgrado.  
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importante de ésta, que son los niños. Se genera violencia directa entre ellos, 

como lo son las agresiones físicas y verbales entre la misma comunidad, sin 

embargo, como nos lo menciona Galtung8: 

 

Las grandes variaciones en la violencia se explican fácilmente en términos 

de cultura y estructura: la violencia cultural y estructural causan violencia 

directa, utilizando como instrumentos actores violentos que se rebelan contra 

las estructuras y empleando la cultura para legitimar su uso de la violencia. 

Galtung (1998:15) 

 

Siendo esto último lo que se desarrolla comúnmente en las escuelas, y que es 

de amplia preocupación por parte de los docentes en su quehacer diario, el cómo 

poder frenar y disminuir un poco esta gigantesca problemática que cada día sigue 

creciendo más y más. 

 

1.2 Diferencia entre agresión, violencia y bullying. 
 

Desde el punto de vista del psicoanálisis, Freud describe a la agresión, como 

uno de los motores básicos de la vida. La detalla como una fuerza global, 

instintiva, presente en toda actividad del ser humano y básicamente inevitable. 

Asegura a partir de un texto: “El ser humano no es un ser manso, amable, a lo 

sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación 

pulsional una buena cuota de agresividad.”, e incluso: 

 

“Evidentemente, al hombre no le resulta fácil renunciar a la satisfacción de 

estas tendencias agresivas suyas; no se siente nada a gusto sin esa 

satisfacción (...) Qué poderosa debe de ser la agresión como obstáculo de la 

cultura si la defensa contra ella puede volverlo a uno tan desdichado como la 

agresión misma” Freud, (1930). 

 

Siendo que el propio Freud inicialmente no le era muy importante el fenómeno 

de la agresión, mientras consideraba a la sexualidad y la conservación del 

individuo como las dos fuerzas que imperaban en el hombre, tuvo que brindar 

mayor importancia a lo largo del tiempo a este concepto, evolucionando sus 

conceptos de agresión. 

 

Estos conceptos se categorizan de acuerdo con su evolución a tres periodos 

históricos: uno en donde atribuía los fenómenos agresivos como “pulsiones 

libidinales”, el segundo con las “pulsiones del yo” y en el tercer periodo cambió 

                                                
8
 Extracto tomado de Johan Galtung que es un sociólogo y matemático noruego. Es uno de los fundadores y protagonistas 

de la investigación sobre la paz y los conflictos sociales 
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radicalmente su planteamiento ante los fenómenos de la época (la guerra 

mundial), llamándola “pulsión antagónica a la primordial libido” o instinto de vida 

(Eros) o Instinto de muerte (Thanatos). 

 

Retomando la conceptualización de agresión, se debe aclarar que no es lo 

mismo que la violencia, puesto que se le considera a esta primera un ataque para 

dañar a otro, pero al contrario que la violencia que no es natural, la agresividad, 

puede ser “natural”, cuando se usa para defenderse o superar dificultades de 

supervivencia, convirtiéndose la agresividad en una capacidad positiva o 

adaptativa, Garaigordobil y Oñederra (2010). 

 

Puntualizando, la agresión se refiere al acto generado, a una conducta 

observable, siendo un fenómeno interactivo y de múltiples causales, en el que se 

ve involucrado el componente biológico, que predispone a una persona a la 

agresión, sin ser el componente que defina el “destino” de un ser humano, 

predisponiéndolo a ejercer dicha agresividad. Es más influyente un componente 

“contextual”, siendo en donde se generan y se manifiestan las acciones, que 

propician el desarrollo de respuestas agresivas, como forma de afrontamiento por 

parte de la persona. 

 

Dichas respuestas agresivas, al mismo tiempo se ven mediadas por 

componentes cognitivos (creencias, percepciones, pensamientos, ideas, etc.), 

componentes afectivos (sentimientos, emociones, afectos y valores) y 

componentes conductuales (habilidades, estrategias, destrezas y competencias), 

que avalan que el ser humano mantiene un control sobre la conducta agresiva, 

reprimiéndola, o potenciándola, dependiendo de los componentes de dicha 

conducta. 
 

Los componentes antes mencionados pueden establecer que la agresión de 

una persona pueda convertirse en violencia, mediante la influencia que establezca 

la sociedad en donde el individuo haya pasado su infancia. Por lo que reconocer la 

complejidad y la diversidad de factores y situaciones que acompañan el fenómeno 

de la violencia, obliga al investigador al conocimiento más preciso de las 

condiciones que subyacen en las prácticas violentas. 

 

Con lo anterior podemos llegar a la conclusión de que la violencia no es una 

conducta biológica o genética, sino que es una conducta adquirida, mediante la 

constante socialización y la cultura que rodea al individuo. 
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Figura 1. 

 
Componentes que median a las conductas agresivas.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Bobbio y Mateucci (1983) en su diccionario de política mencionan a la violencia 

como: “una intervención física de un individuo o grupo contra otro individuo o 

grupo (o también contra sí mismo). Para que exista la violencia es necesario que 

la intervención física sea voluntaria” siendo que esta acción voluntaria tenga como 

objetivo el dañar, destruir, etc. 

 

La OMS informa en una resolución (2002) que la violencia es un fenómeno 

sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, 

ya que es una cuestión de apreciación. Por lo cual la misma organización divide la 

violencia en tres categorías generales, según las características de los que 

cometen el acto de violencia: 

 

 La violencia auto-infligida (comportamiento suicida y autolesiones), 

 
 La violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y 

ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco), 

 

 La violencia colectiva (social, política y económica). 
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Figura 2. 

 
Organigrama de la clasificación de la violencia 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2002) 

 
 

Siendo que la naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, 

psíquica, los anteriores actos también incluyen privación o descuido. Según 

Miguez (2008) “Se buscan diferenciaciones morfológicas: la violencia física, la 

psicológica, la simbólica, la institucional” dándonos una extensa variedad de tipos 

a tratar sobre la violencia tan amplia como las acciones mismas producidas por 

ella, lo cual diluye la especificidad del objeto de estudio de nuestra investigación. 

Se debe tener en cuenta que “el acoso escolar es un tipo específico de violencia, 

que se diferencia de otras conductas violentas que un alumno puede sufrir o 

ejercer en un determinado momento.” 

 

Otro tipo de clasificación del fenómeno de la violencia se puede definir a partir 

de una dimensión comportamental (en donde el individuo ejerce violencia hostil 

directa para hacer daño) y violencia intencional (en donde el ser humano utiliza a 

la violencia como instrumento para conseguir algo como satisfacer los intereses 

propios). 

 

La violencia al mismo tiempo se puede clasificar por funcionalidad en hostil e 

instrumental, siendo que la violencia hostil hace referencia a un comportamiento 

impulsivo, cargado de ira, cuyo objetivo principal es causar daño y que surge 

como una reacción ante una provocación percibida. 

 

 La violencia instrumental, que se considera como un medio premeditado para 

alcanzar los objetivos y propósitos del agresor y no se desencadena únicamente 

como una reacción ante la presencia de una provocación previa, sino que es un 
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acto pensado y meditado Anderson y Bushman (2002). 

 

Desde una perspectiva sociológica, podemos encontrar la siguiente definición 
expresada por Hillman: 

 
“La aplicación de la fuerza física y psíquica:  

a) Como expresión de la agresividad.  

b) Como medio legitimo o ilegitimo de establecimiento, mantenimiento o superación 

de determinadas relaciones de poder y dominación. Para el mantenimiento de estas 

conductas, los poseedores de las posiciones de poder y de dominación necesitan 

medios personales y materiales para proceder, en los casos de rechazo de 

obediencia, de acuerdo con el sistema de dominio correspondiente” Hillmann 

(2001:1008). 

 

Considerando los conceptos de violencia, se debe observar como un fenómeno 

de múltiples causas y factores, producto de una serie de problemáticas sociales 

que desencadenan formas de interacciones no armoniosas, las cuales no 

distinguen ni raza, sexo, género, condición social ni edad, volviéndose algo más 

común cada día, adoptándola como parte de nuestra vida cotidiana. 

 

Es importante diferenciar la noción de violencia de otros tipos de conducta 

disruptiva y establecer una noción clara de violencia escolar, que ocurre entre los 

miembros de una comunidad educativa como lo son los estudiantes, docentes, 

padres, personal administrativo siendo que esta se produce en espacios físicos de 

la institución y en los lugares donde se desenvuelven los escolares. 

 

La violencia escolar es la conducta agresiva que se dirige hacia otros en el 

ámbito escolar; las víctimas pueden ser profesores, compañeros, directivos, 

intendentes. Cuando los receptores de esta conducta son objetos (muebles, 

vidrios, equipo de cómputo, paredes, edificio, etc.) se llama vandalismo. 

 

Dicha violencia puede ser puntual u ocasional. Esto genera diferentes 

categorías de violencia escolar, como pueden ser: maltrato físico, maltrato 

emocional, negligencia, abuso sexual, vandalismo. Ángela Serrano define la 

misma como: “cualquier acción u omisión intencionada que, en la escuela, 

alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede dañar a 

terceros y aclara que la mayor parte de la violencia escolar entre compañeros es 

meramente ocasional.” (Serrano, 2006).  

 

Incluso Sánchez (2004), la describe como algo que se puede evitar, para 

desarrollar las potencialidades del ser humano refiriéndose a la paz como: 

“aquellos procesos que contribuyen a la satisfacción de las necesidades humanas 
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en condiciones de equidad y sostenibilidad” 

 

Bullying 
 

Dentro de los diferentes tipos de violencia debe también reconocerse como un 

tipo particular de esta a un fenómeno psicosocial desafortunadamente muy 

extendido en la actualidad: Al bullying, la autoridad educativa en México lo define 

como9: “acoso escolar o violencia entre iguales”. Se debe tomar en cuenta que    el 

bullying es parte de un problema viejo: “la violencia en la historia de la 

humanidad”. 

 

Fue destacado por las ciencias sociales a finales del siglo veinte como una 

conducta inadmisible, recurrente y creciente en las escuelas (Martínez Vázquez, 

2014), siendo el mismo Dan Olweus10 que señala que “la agresividad intimidatoria 

entre escolares es un fenómeno muy antiguo”, pero solo hasta hace poco tiempo 

—a principios de la década de los setenta— se hicieron esfuerzos para su estudio 

sistemático (Olweus, 1998, p. 17).  

 

Pero este fenómeno no se había expuesto anteriormente como hasta ahora, 

debido al desarrollo de los medios de comunicación. Se puede considerar al 

Bullying como “una forma de tortura que se da siempre en un marco de 

desequilibrio de poder entre agresor y víctima y es además violencia reiterada.” 

(Serrano, A., 2006) 

 

Si bien la definición de bullying la podemos encontrar fácilmente en internet o 

en libros sobre la misma como un anglicismo que no forma parte del diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), su utilización es cada vez más habitual en 

nuestro idioma debido a la frecuencia con que este fenómeno se presenta en el 

ambiente escolar y a nivel internacional.  

 

El concepto refiere al acoso escolar y  a toda forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del 

tiempo. Se debe mencionar que para que se conozca como bullying la intimidación 

debe ser intencionada, repetitiva y se presenta por cierto tiempo, dejando a la 

víctima en una posición de la que no se puede salir por sí sola, como lo menciona 

Castillo-Pulido (2011). 

 

Bullying es un término que se comenzó a estudiar en la década de los 60´s, 

siendo el Dr. Paul Heineman, médico quien realizó las primeras observaciones de 

esta conducta en los patios escolares, sin embargo, fue Dan Olweus el primero en 

                                                
9
 Definición obtenida de PREVIOLEM (2010) 

10
 El Dr. Dan Olweus es a menudo considerado como el pionero "en el estudio de la intimidación” 

http://www.revista.unam.mx/vol.15/num1/art02/#inline1
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desarrollar los estudios sobre la violencia escolar en el año de 1973.  

 

El Bullying o acoso escolar: es la forma más extrema de la violencia escolar 

por sus consecuencias y su duración en el tiempo. Se da entre pares o iguales y 

se basa en el maltrato psicológico, físico y emocional sufrido en el ámbito escolar. 

Mediante el cual, el agresor pretende intimidar, reducir, someter, sobajar, 

amedrentar y gastar emocional e intelectualmente a la víctima, que es el receptor 

específico de tal acoso. 

 

El bullying es un problema de gran extensión que afecta no solo al ámbito 

educativo, sino también en el aspecto legal y de salud, por lo que se han visto en 

la necesidad de identificarlo para poder actuar de manera adecuada creando 

protocolos en cada ámbito.  

 

La Mtra. Claudia Gamboa (2012), desarrolló un estudio de orden legal para la 

cámara de diputados de la LXI legislatura, en donde define al bullying de la 

siguiente manera: 

 

El bullying puede abordarse desde tres campos de estudio: desde el campo de la 

salud, como un problema médico, psicológico y físico, desde el campo de la 

sociología como un fenómeno o hecho social que afecta la convivencia en el ámbito 

escolar y trasciende al ámbito familiar y a la comunidad o sociedad en la que se 

presenta y desde el campo del derecho como una conducta antisocial llevada a 

cabo por menores de edad con poca o nula regulación al respecto. (2012:3) 

 

1.3 Diferencia entre violencia escolar y bullying: 
 

En lo que sigue vamos a realizar una distinción entre los términos de violencia 

escolar y bullying ya que estos se diferencian en varias formas. Según la definición 

de Olweus el bullying se origina cuando: “Una persona es intimidada cuando él o 

ella está expuesta repetidamente y con el tiempo, a acciones negativas por parte 

de una o más personas, y él o ella tiene dificultar para defenderse así mismo”. 

 

Si el acoso es reiterado y va haciéndose cada vez más extremo se está 

mencionando un caso de bullying. El acosador con su conducta obtiene un 

sentimiento de autoafirmación, popularidad y sentimiento de control sobre la 

víctima. Se debe aclarar que esta misma definición incluye 3 elementos 

importantes: 

 

 La intimidación es un comportamiento agresivo que implica acciones no 

deseadas y negativas. 
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 La intimidación implica un patrón de comportamiento que se repite una y 

otra vez. 

 

 La intimidación implica un desequilibrio de poder o fuerza 
 

De la misma manera el bullying tiene que cumplir algunos elementos para que 

sea considerado como tal, según el Marco jurídico del acoso escolar (2013) estos 

son algunos de ellos: 

 

 Ha de darse entre compañeros 

 
 Una víctima que es atacada por un acosador o grupo de acosadores en un 

marco de desequilibrio de poder. 

 

 Un desequilibrio de fuerzas entre el/los acosador/es y la víctima que lleva a 

ésta a un estado de indefensión y por tanto la conducta del acosador 

resulta intimidatoria. 

 

 Una acción agresiva que se produce de forma reiterada en el tiempo. 

 
Una vez expuesto qué es el acoso surge el siguiente cuestionamiento ¿Qué 

origina al acoso entre escolares?, a lo que Olweus señala: 

 

“En el discurso público sobre el tema, se ha dicho que la agresividad intimidadora 

entre escolares es consecuencia de la rivalidad por las buenas notas que se 

producen en la escuela y de manera más concreta, estas podrían explicarse como 

una reacción a los fracasos y frustraciones en la escuela” Olweus (1998:46-47). 

 

Mas sin embargo en una realidad actualizada se podría decir que la rivalidad 

por las notas no es ni siquiera el factor más importante de discordia entre los 

escolares; al menos en el contexto educativo sobre el que se realiza esta 

investigación el factor causante de la violencia en los escolares son sus mismos 

padres, que comúnmente alientan a sus hijos a competir y obtener un lugar de 

reconocimiento social, reflejado en una calificación que ellos consideran 

adecuada. 

 

Esto se suma a una gran cantidad de factores que influyen en el desarrollo de 

la violencia entre pares dentro de un aula escolar, dichos factores van desde el 

reconocimiento entre iguales, reconocimiento y atención por parte de padres de 

familia o hasta simplemente molestarlo por “ser la persona que es”, sin tener una 

razón aparentemente. 

 

La violencia es un fenómeno cuyo interés ha ido acrecentándose en el 
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desarrollo de la labor educativa, debido a que afecta emocionalmente a los 

educandos, modificando constantemente las acciones y objetivos planteados en el 

aula escolar: 

 

Por su naturaleza destructiva y la falta de herramientas para hacerle frente, cuando 

la violencia económica y la social entran a la escuela, la descolocan, la desafían, la 

distraen de su labor sustantiva, aunque también la pueden hacer evolucionar. 

Conde (2014:2) 

 

La influencia del contexto es muy marcada en el desarrollo educativo y la 

convivencia entre los educandos, introduciendo “la cultura de la calle”, en la 

escuela como menciona en su artículo Conde: 

 

La cultura de la calle, caracterizada por el desprecio y la burla a lo que la escuela 

representa, y la normalización de la violencia tienen mayor capacidad de 

penetración y conllevan graves consecuencias en la convivencia escolar, en el 

sentimiento de seguridad de la comunidad educativa, así como en las condiciones 

para el aprendizaje. Conde (2014:2) 
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CAPÍTULO 2.  PRÁCTICAS 
PARENTALES Y FACTORES DE RIESGO 
PARA LA VIOLENCIA EN NIÑOS 

 
 

2.1 La familia 
 

Al referirnos al núcleo familiar en la actualidad no es hablar solo de un concepto 

preconcebido desde una sola ideología, puesto que la modernidad ha alcanzado a 

los núcleos familiares, así como la tecnología y ha modificado los conceptos que 

se concebían hace varias décadas. Analizando el concepto desde diversas áreas 

del conocimiento como son la sociología, la pedagogía, la psicología, la historia, la 

ecología entre otras ciencias, se puede constatar que la institución familiar ha 

cambiado su estructura y su conformación, pues interactúa y está sujeta a los 

cambios y fenómenos sociales. 

 

Al pensar en la familia comúnmente sin un análisis a profundidad se piensa en 

un ser humano que nace, comienza dentro del seno de una familia, que le enseña 

las normas del comportamiento que se consideran adecuadas, buenas o morales 

dentro de la sociedad; se infunden valores determinados y una serie de normas de 

conducta que nos preparan para encajar en la sociedad. 

 

De acuerdo con varios autores puede clasificarse a las familias de distintas 

maneras, a continuación se desarrollará un resumen de algunas de las 

clasificaciones para abrir un panorama más amplio de lo que se trata de decir en 

el momento de conceptualizar a la familia y lo que implica hablar de ella y su 

influencia en la educación. 

 

La clasificación que realiza Saldivar (2013) con acuerdo al nivel de desarrollo 

económico de la familia retoma tres tipos: La moderna, la tradicional y la arcaica. 

Observando a la moderna como la que tiene elementos de desarrollo en donde se 

reflejan las necesidades socioeconómicas actuales y se observa de manera activa 

el ingreso económico que aportan ambos, hombre y mujer, no solo el jefe de 

familia.  

 

La familia tradicional es aquella que refleja al gran conglomerado de familias de 

clase media en donde el padre o la madre es el que tiene a su cargo los ingresos 

económicos de la familia, mientras la otra figura parental se hace cargo de las 

labores del hogar y los hijos. 
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La otra clasificación es la arcaica o primitiva que se encuentra determinada por 

factores socioculturales y demográficos además de los elementos de identificación 

cultural, entre las familias indígenas. Aunque esta última suele confundirse 

comúnmente con la forma tradicional, en esta clasificación se limitan 

extremadamente las funciones por género sexual, en donde varones y mujeres 

tienen bien identificado su rol. 

 

Otra clasificación sugerida por el INEGI, es la del aspecto demográfico, dando 

dos opciones: La urbana y la rural. En donde la urbana se caracteriza por aquellas 

familias que se encuentran ubicadas en poblaciones citadinas que tienen acceso a 

servicios básicos de manera más fácil. La familia rural se le considera una que 

está alejada de las urbes, en rancherías, pueblos pequeños regidos aún por 

costumbres y en donde el acceso a todos los servicios es de mayor dificultad.  

 

Por parte de la Psicología (y en parte por la sociedad), también se clasifica la 

familia en dos tipos con acuerdo a su funcionalidad: Las familias funcionales y 

disfuncionales. Las familias funcionales se les considera a las que cumplen todas 

las funciones que la sociedad les ha predeterminado, como la crianza y relación 

de miembros de la familia con la sociedad, respetando las reglas que esta les 

marca. 

 

Disfuncionales se les considera a las familias que en mayor o menor grado no 

actúan según lo que se espera de ellas según las funciones que se le tienen 

asignadas, dando a la sociedad más que individuos que aporten, generan 

problemáticas que la sociedad tiene que resolver. 

 

La conceptualización que se tuvo de la familia, por un tiempo muy prolongado 

fue como: “Una institución fundamental donde las personas se desarrollan como 

entes socioculturales” Gutiérrez Capulín, Díaz Otero, y Román Reyes (2016). 

Tradicionalmente la familia era aquella que de modo consanguíneo los miembros 

estaban emparentados unos con otros y se convivía en un mismo lugar, 

participando los adultos en la subsistencia, apoyo mutuo, así como en la 

educación de los menores. 

 

Sin embargo, esta concepción de las familias nucleares compuestas por los 

dos progenitores y sus hijos ha sido menos predominante en la actualidad, debido 

a la paulatina incorporación del género femenino al campo laboral, y en algunos 

de los casos el género masculino al ámbito del hogar, lo cual constituye un cambio 

más a la familia tradicional.  
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Estos cambios en la concepción familiar se hacen visibles en diversos 

aspectos entre ellos la disminución del número de hijos en la pareja, aumento y 

mejora de recursos extra familiares destinados a cuidar y educar a los pequeños y, 

finalmente, la implicación y participación cada vez más plena en la educación y 

cuidado de los hijos de los padres varones en algunos sectores de la sociedad. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha establecido a la familia 

como el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.11 La enciclopedia británica lo observa 

desde el modo etimológico de la siguiente manera: 

 
“El término familia procede del latín famīlia, “grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens”, a su vez derivado de famŭlus, “siervo, 

esclavo”. El término abrió su campo semántico para incluir también a la 

esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que 

acabó reemplazando a gens” (Enciclopedia Británica, 2009: 2). 

 
El Código Civil mexicano12 (capitulo noveno), menciona al parentesco como: “A 

los vínculos, reconocidos jurídicamente, entre miembros de una familia. Las 

fuentes de este parentesco son el matrimonio, la filiación, la adopción.” 

Estableciendo diversas formas de formar parte de una familia, sin mencionar 

cuantos miembros deben ser en la familia ni los roles dentro de la misma. 

 

De la misma manera menciona que las tres clases de parentesco reconocidas 

por la ley de la República Mexicana se derivan del matrimonio como fuente de 

parentesco por afinidad, siendo aquellos que nacen por medio del concubinato o 

matrimonio, entre el hombre y mujer y sus correspondientes parientes 

consanguíneos. 

 

Las familias por filiación, también se les conoce como por consanguinidad, 

siendo un parentesco existente entre las personas que descienden de un “tronco” 

común. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, en la actualidad se regula 

el parentesco consanguíneo con mayor exactitud que en el pasado, incluyendo en 

esta sección a los hijos producto de la reproducción asistida, dando derechos a los 

cónyuges y concubinos que hayan procurado el nacimiento, atribuyéndoles el 

papel de progenitores, eliminando a la figura del donante como tal. 

 

Dentro del parentesco civil, por la adopción, el parentesco se genera entre la 

                                                
11

 Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 
12 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3270/11.pdf 
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familia originaria del adoptado e igualmente se genera con los adoptantes. Sin 

embargo, para las leyes una adopción plena tiene el mismo valor que si fuera por 

consanguinidad, debido a que la adopción plena elimina alguna barrera legal por 

biología. 

 

En algunas referencias de Suarez y Moreno (2002) la familia es vista como una 

perpetuidad de la vida biológica y en la sociedad, estableciéndola como una 

estructura compleja entre emociones, filosofías, estilos de vida, valores. 

Mencionan que el seno de la familia es el génesis de procesos de control 

emocional como el de expresión de sentimientos, formación de la personalidad de 

los individuos y sus patrones de conducta, puesto que en el propio seno es donde 

se forma realmente al individuo. 

 

“La familia igualmente es un centro de expresión espiritual (dentro de la super 

estructuración del desarrollo). Cuando su integración es positiva, dentro de 

ellas se generan los valores más íntimos del espíritu: amor, bondad, y toda 

una serie de expresiones éticas y de felicidad personal; pero al mismo tiempo 

si no sucede así la familia viene siendo el centro de sufrimiento y malestar 

más grande del hombre.” Suarez y Moreno (2002). 

 

 

También existe una clasificación que retoma los lazos filiales, civiles y por 

afinidad, desarrollando una organización más amplia de acuerdo con la 

Enciclopedia Británica: 

 

 Familia Nuclear: Incluye a los padres e hijos (si es que estos existen, 

ya sea de manera biológica o por adopción. 

 Familia Extensa: Incluye a la familia nuclear agregando a los abuelos, 

tíos, primos u otros parientes consanguíneos.  

 Familia Monoparental: Son las familias en donde la familia nuclear solo 

está compuesta por un padre y los hijos (ya sea por divorcio, muerte de 

uno de los padres o abandono). 

 Familias de Diversidad Sexual: Son familias caracterizadas porque la 

familia nuclear está compuesta por miembros del mismo género y 

preferencia sexual, estableciendo a los hijos por adopción. 

 Familias Aparentales: Son las familias donde algún miembro de la 

familia externa se hace cargo de los hijos por ausencia de los padres, 

sin llegar a una adopción legal. 

 Otros tipos de familias: Son aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene 

que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), quienes viven 
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juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

 

En contextos estables donde diversos factores encuentran un equilibrio, 

podemos hallar un promedio de familias nucleares y extensas más completas o 

estructuradas, en comparación con contextos desfavorecidos por la carencia de 

recursos económicos, de educación y culturales. De este modo, en contextos  

socioeconómicos desfavorecidos se encuentra un mayor número de familias 

aparentales y monoparentales. Pues depende mucho de la cultura, la economía y 

la educación que se desenvuelve en el contexto donde se encuentre la familia el 

que los miembros de la familia permanezcan unidos. 

 

2.2 Niveles socioeconómicos de la Familia. 
 
 

En diversas investigaciones que se han desarrollado en el área educativa, se 

ha exaltado que entre mayores recursos se cuenten para el desarrollo de alguna 

actividad educativa, mayores posibilidades de éxito hay. 

 

Es así como se establecen polémicas sociales al respecto de que una mejor 

posición socioeconómica de la familia suele configurar un hogar mucho más 

estimulante y favorecedor para el desarrollo de las capacidades intelectuales de 

los niños y de su rendimiento escolar. 

 

“Los padres de clase social «alta/media», o incluso los padres que poseen una 

elevada educación (Vernon, 1979; Walter y Stinnet, 1971), se sienten mucho mejor 

preparados y capacitados para ayudar a sus hijos en lo referente al trabajo escolar y 

en los diferentes problemas académicos que los padres de la clase trabajadora o 

aquellos que carecen de un nivel alto de educación o de estudios realizados.” 

Jiménez Cristóbal (1988). 

 

La forma de crianza por nivel socioeconómico es un tema que se ha 

investigado exhaustivamente debido a que resalta la polémica de la educación de 

los pobres y la educación de los ricos, sin embargo, al deshacerse de los estigmas 

de la discriminación económica podemos observar realmente los vestigios de una 

cultura regida por el estilo de vida de las familias. 

 

Tal como lo menciona una cita de Viguer Seguí y Serra Desfilis (2008), en 

donde los padres de diferentes clases sociales tratan a los niños de modo distinto, 

los padres de clase obrera o pobres tienden a utilizar el poder de la fuerza, 

mientras que los de clase media son más proclives a la disciplina inductiva 
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(McLoyd, Ceballo y Mangelsdorf, 1993). 

 

Pero ¿qué es el nivel socioeconómico y por qué tiene tanta influencia en el 

desarrollo de las actividades y la cultura en la sociedad? Para ello debemos definir 

que el nivel socioeconómico es:  

 

“Una estructura jerárquica basada en la acumulación de capital económico y social. 

Es una escala predictiva que nos informa de manera indirecta el poder adquisitivo de 

una familia, representando con esto la capacidad de una familia a acceder a un 

conjunto de bienes y de estilos de vida” Saldivar (2013)   

 

El primer índice de clasificación la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI) se dio a conocer en el año de 

1994 y desde entonces, el índice ha cambiado constantemente mejorando sus 

factores de análisis.   

 

Imagen 2. 

 
Métricas y Tendencias 2016. La Evolución de los NSE, las Familias y el Consumo 

de Medios El Instituto de Investigaciones Sociales  

Fuente: Heriberto López Romo. (2016) 

 

La regla llamada “8x7” clasifica a los hogares a partir de un árbol de 

asignaciones considerando 8 variables y se asignaron 7 niveles socioeconómicos 

diferentes: A/B, C+, C, C-, D+ D Y E. 

 

 (A/B) Clase Alta: Es el segmento con el más alto nivel de vida. El perfil 

del jefe de familia de estos hogares está formado por individuos con un 

nivel educativo de Licenciatura o mayor. Viven en casas o 

departamentos propios, con arquitecturas que resaltan, adicionalmente 

cuentan con todos los servicios y comodidades. Se consideran a 

familias nucleares y extensas amplias en donde ambos padres de 

familia trabajan. O solo uno de ellos y cuenta con ingresos adicionales al 

de su trabajo (como renta de inmuebles, negocios, entre otros.), cuentan 

con uno o dos automóviles, más acceso a diversos aparatos 
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tecnológicos de última generación. 

 

 (C+) Clase Media Alta: En esta clasificación se incluye a las familias 

con ingresos y/o estilo de vida ligeramente superior a los de clase 

media. El perfil del jefe de familia de estos hogares está formado por 

individuos con un nivel educativo de Licenciatura. Generalmente viven 

en casas o departamentos propios algunos de lujo y cuentan con todas 

las comodidades y servicios, cuentan con un automóvil para el 

transporte, y aunque adicionalmente ambos padres de familia trabajen, 

su sueldo les alcanza para vivir cómodamente, sin excesos de lujo. Es 

probable encontrar familias en donde solo un padre trabaje y la madre 

se dedique al hogar y cuidado de los menores. 

 

 (C) Clase Media: Este segmento de clasificación, se integran a las 

familias que típicamente se denominan clase media. El perfil del jefe de 

familia de estos hogares es de individuos con un nivel educativo de 

preparatoria principalmente, aunque se pueden encontrar algunos con 

Licenciatura. Los hogares pertenecientes a este segmento son casas o 

departamentos propios o rentados con algunas comodidades y acceso a 

los servicios básicos. Pueden contar con un medio de transporte (un 

automóvil, motocicleta, entre otros.), sin embargo, también utilizan 

medios de transporte público sin ningún problema. Suele encontrarse 

familias en donde ambos padres trabajen o monoparentales. No 

obstante, debido a la cantidad económica reunida, solo pueden cubrir 

las necesidades básicas y un poco para algo adicional. 

 

 (D+) Clase Media Baja: Dentro de esta clasificación se incluye a los 

hogares con ingresos y/o estilos de vida ligeramente inferiores a los de 

la clase media. Se les considera a estas familias que son quienes llevan 

un mejor estilo de vida dentro de la clase baja. El perfil del jefe de familia 

de estos hogares está formado por individuos con un nivel educativo de 

secundaria o primaria completa. La mayor parte de estas familias no 

cuenta con automóvil propio, aunque pueden contar con alguna 

motocicleta económica. Aunque no se descartan hogares que cuenten 

con algún automóvil de más de 10 años de antigüedad. Las casas 

pertenecientes a estas familias son en su mayoría, de su propiedad; 

aunque algunas personas rentan el inmueble y algunas viviendas son de 

interés social, y en algunos pocos casos comparten el hogar con familia 

extendida. Se pueden ver familias con mayor variedad de tipologías a 

partir de esta clasificación, dejando la imagen clásica de familia a un 

lado. 
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 (D) Clase Baja: Esta clasificación según las estadísticas del 2014, es la 

más predominante en el territorio nacional, y se refiere a las familias de 

nivel socioeconómico promedio de las clases bajas. El perfil del jefe de 

familia es de individuos con nivel educativo de secundaria o primaria en 

promedio (completo en la mayoría de los casos). Se carece de medio de 

transporte propio, siendo el medio de trasporte público la mejor elección 

para sus traslados (exceptuando los taxis). Los hogares pertenecientes 

a este segmento son propios o rentados (en la mayoría), como 

vecindades y unidades de interés social o de rentas congeladas. En la 

mayor parte de los casos se cuenta con todos los servicios, aunque 

limitados (un ejemplo es el agua por determinadas horas de servicio), se 

menciona que son más propias de las colonias populares. Los 

determinados tipos de familia que se encuentran en esta clasificación 

son diversificados, dejando a las familias nucleares como una minoría, 

aunando el factor de la edad de los padres con la cantidad de hijos. 

 

 (E) Pobreza extrema: Según los datos estadísticos de la AMAI del 

2014, se contaba con la misma cantidad de familias de pobreza extrema 

que con familias de clase media. Siendo que está clasificación se 

considera a las familias con menos poder adquisitivo del país. El perfil 

del jefe de familia es de individuos con un nivel educativo de primaria 

incompleta. En la mayoría de los casos muchos de los padres de familia 

trabajan de manera informal y carecen de prestaciones conforme a la 

ley, siendo que las entradas económicas que llevan cada día son el 

sustento de la familia (viven el día a día). Estas personas suelen carecer 

de propiedades, por lo que rentan o utilizan otros recursos para 

conseguir vivienda, como cuartos prestados o familias muy extensas en 

lugares muy reducidos, para compartir gastos, suelen en su mayoría ser 

familias grandes, aunque esto no determina sus ingresos. Carecen de 

algún medio de transporte, siendo los transportes más populares sus 

medios de transporte y prefieren el caminar de acuerdo con su 

economía para el transporte. En un solo hogar suele vivir más de una 

generación y son totalmente austeros. 

 

De acuerdo con la AMAI, a partir del 2004 se ha incrementado el gasto por 

parte de las familias en la educación llegando en el 2014 a ocupar el 10% del 

ingreso bruto familiar (siendo una variante también la cantidad de miembros que 

se encuentran estudiando en el momento). 
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Imagen 3. 

 
Métricas y Tendencias 2016. La Evolución de los NSE, las Familias y el Consumo 

de Medios El Instituto de Investigaciones Sociales  

Fuente: Heriberto López Romo. (2016) 

 

Sin embargo, el gasto dedicado a la educación también depende de la prioridad 

que la familia le otorgue de acuerdo a su nivel socioeconómico, siendo que en los 

niveles A/B y C+, se le asigna un promedio arriba del 10% del ingreso económico 

familiar, pero para el C, C-, D+, D y E, el gasto es inferior conforme va 

disminuyendo el ingreso, dando prioridad a cubrir las necesidades básicas de 

existencia. 

 

Imagen 4.. 
 

 
Métricas y Tendencias 2016. La Evolución de los NSE, las Familias y el Consumo 

de Medios El Instituto de Investigaciones Sociales 

Fuente: Heriberto López Romo (2016) 

 

 

 

 

 

 



~ 52 ~  

2.3 Estilos Educativos a partir de los NSE 
 

La inversión económica que asignan las familias a la educación de sus 

miembros determina en muchos aspectos el rendimiento escolar y de aprendizaje 

de los estudiantes, de acuerdo con el énfasis y prioridad que le asigne la familia, 

será el esfuerzo y como consecuencia las habilidades y conocimientos adquiridos 

por los infantes de la familia. 

 

Jiménez Cristóbal, desarrolla un análisis de las investigaciones llevadas a cabo 

sobre el estado socioeconómico de las familias y su repercusión en la educación, 

encontrando, que se llega muchas veces a la conclusión de que entre más alto 

nivel socioeconómico de la familia más puntuaciones elevadas del alumno en test 

de inteligencia (CI) y de habilidades, otorgando mejores resultados en las 

calificaciones y desempeño escolar. 

. 

“En este orden de cosas, los trabajos de Bourdieu y Passeron (1964, 1967) y 

los de Baudelot y Establet (1972) consideran el rendimiento escolar, en 

cualquiera de sus polos «éxito-fracaso», como una consecuencia directa de 

la función selectiva connatural al sistema capitalista. Asimismo, estudios 

como los de Halsey (1953), Floud (1957), Fraiser (1959) y Robins (1967) 

fueron pioneros en establecer empíricamente la existencia de nexo entre 

rendimiento académico y origen social de los estudiantes. Diversos informes 

oficiales, como los ya clásicos Early Leaving (1954) y Coleman (Coleman, 

1966), surgieron ante la necesidad de adoptar medidas de política educativa 

frente a una nueva fase de la «revolución educativa» caracterizada por la 

democratización y generalización de la enseñanza (igualdad de 

oportunidades y derechos ciudadanos)”. Jiménez Cristóbal (1988) 

 

El nivel socioeconómico de la familia ayuda a determinar el entorno físico en el 

que vive el niño: su vecindario y la seguridad que conlleva al mismo, sus 

compañeros de juego y los juegos que desarrollan, su acceso a los centros de 

salud, las veces que se alimenta y la composición de su dieta, determinarán el 

estado de salud de los individuos de la familia. 

 

Las prácticas educativas de sus padres también son influenciados por el nivel 

socioeconómico, la estructura de la organización familiar y los roles que en ella se 

establezcan, derivará en su estabilidad emocional, económica y organizacional, 

así como determinará también el número de hermanos y finalmente el tipo de 

educación que obtienen. 

 

Otras investigaciones sobre los niveles socioeconómicos y su influencia en los 

estilos de crianza muestran que los padres de clase media y superior tienen una 
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mayor implicación en la vida escolar de sus hijos, los apoyan en las labores 

escolar, asisten a las reuniones del colegio, asisten a reuniones de organización 

entre padres y profesores y cumplan las funciones escolares. Mientras tanto “los 

padres de clase obrera suelen evitar a menudo el contacto con la escuela” 

(Hoffman, 1995). 

 

“El alumno socioeconómicamente desfavorecido suele estar mal preparado, 

debido a su exiguo bagaje sociocultural, para ingresar en el marco de la 

escuela tradicional y progresar en él. Suele hallarse en desventaja por lo que 

toca a la realización de tareas escolares que requieren una variedad de 

capacidades cognoscitivas fundamentales”. (Coleman, 1966). 

 

Si bien los NSE, no son el único factor que determina la calidad de qué y cómo 

se aprende, estos influyen en gran medida como las familias perciben a la 

educación y el aprendizaje. Ya que dependiendo del sector social al que el 

individuo pertenezca, va a ser probablemente el tipo de cultura y comportamiento 

que tenga que desarrollar para hacerlo participe de la propia sociedad. 

 

Los estilos educativos se perciben como una predisposición de carácter innato 

a ejercer pautas educativas de un tipo específico que tienen origen cognitivo con 

influencias sociales que pueden ser percibidos como construcciones personales 

reguladas por la pertenencia de los individuos a clases sociales y se elaboran a 

partir de la adquisición de material cultural, Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1997), 

citados por Buendía (1999). 

 

De acuerdo con Bronfenbrenner (1986) podemos desarrollar la afirmación de 

que el individuo que se encuentra en el exosistema, influenciado por la familia, los 

recursos sociales, la escuela y el contexto inmediato, siendo un sistema amplio 

que colabora a la socialización y le brinda las posibilidades de desarrollo, 

constituye el modo en que una sociedad conduce al individuo hacia las metas y las 

reglas de esa misma sociedad. 

 

Cristóbal Jiménez, analiza otra importante vía que media las relaciones que 

tienen que ver con la diversidad en las prácticas de crianza y con la evolución 

psicosocial de los infantes en función del nivel socioeconómico de la familia: “En 

este sentido, es plausible pensar que una conducta infantil (como puede ser la de 

«estudiar») sea estimulada por una clase social y censurada, o incluso castigada, 

por otra (Davis, 1948).” 

 

Significando que, para una clase social, o un grupo social, existen conductas o 

acciones que pueden ser incluso premiadas, que para otro grupo o clase social se 

refieren a conductas negativas, tales como conductas agresivas o delictivas, que 
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son comunes en barrios con niveles socioeconómicos inferiores, un claro ejemplo 

en nuestra ciudad (y quizá en nuestra nación), son los ya estigmatizados por la 

sociedad como lo son el “Barrio bravo de Tepito” o la colonia “Buenos Aires”. 

 

“Existe, pues, un complejo sistema de recompensas y castigos selectivos a través del 

cual los padres enseñarían a sus hijos las respuestas, los valores, las creencias y las 

expectativas propias de su rango social (Mussen, Conger y Kagan, 1977, p. 554).[…] 

Al parecer, los padres de niveles económicos superiores hacen menor uso de la 

disciplina o castigo físico y muestran más afecto hacia sus hijos que los de la clase 

económicamente menos aventajada (Unger, 1962).” Jiménez Cristóbal (1988) 

 

 Particularmente, los padres de clase media parecen influir y controlar las 

conductas de sus hijos, especialmente las relativas a su rendimiento académico, 

mucho más que los de la clase inferior y en algunos de los casos incluso mayor en 

clases de condición socioeconómica superior, debido a la cantidad de bagaje 

cultural que conlleva su contexto. 

 

 

2.4. La familia y el contexto social próximo. 

 

En el marco de la teoría ecológica de Bronfenbrenner, el exosistema o contexto 

social inmediato que rodea a la familia también tiene una influencia en ésta y las 

dinámicas familiares. Un estudio longitudinal prospectivo llevado a cabo con 368 

madres de comunidades de alto riesgo en cuatro partes de los Estados Unidos de 

Norteamérica arrojó como resultado que las características del vecindario se 

relacionaron significativamente con los comportamientos de los padres evaluados 

un año después.  

 

Aun así, solo algunas de estas características del vecindario, a saber, la 

pobreza, la insatisfacción con los servicios públicos y el peligro se mantuvieron tan 

exclusivamente relacionados con los comportamientos de los padres una vez que 

se consideraron las influencias más proximales. Estos hallazgos replican los 

hallazgos etnográficos y cuantitativos que indican que la pobreza del vecindario, 

los servicios públicos inadecuados y el peligro socavan la crianza positiva (por 

ejemplo, Coulton, Korbin y Su, 1996; Jarrett, 1997).  

 

Puede ser que, ante el estrés crónico de vivir en un vecindario con pocos 

recursos económicos, pocos servicios públicos y mucha violencia y crimen, los 

padres tienen menos capacidad para reunir la energía necesaria para ser cálidos, 

consistentes, no duros y ofrecer prácticas de crianza adecuadas para el buen 

desarrollo de los hijos (Pinderhughes, Nix, Foster y Jones, 2007). 
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2.5 Familias Funcionales y Disfuncionales. 
 

 

A la familia se le considera la institución básica de la sociedad que influye en el 

desarrollo emocional de los individuos y brinda los cimientos para el desarrollo 

social de cada uno de los integrantes, en ella se estimula y promueve el estado de 

salud y bienestar de los miembros que hacen parte de ella. Del grado en el cual 

una familia cumpla o deje de cumplir sus funciones básicas ante la sociedad, se 

hablará de funcionalidad o disfuncionalidad familiar. 

 

Hunt (2007:1) desarrolla dos conceptualizaciones sobre la familia disfuncional: 

“Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de 

uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de 

relacionarse sanamente de los miembros de la familia”  

 

Dicha irresponsabilidad puede deberse a la falta de madurez psicológica de 

uno de los padres de familia, ya sea la madre o padre propiciando a una recesión 

en la evolución de cada uno de los miembros de la familia. Aunque posteriormente 

menciona: “Una familia disfuncional es donde sus miembros están enfermos 

emocional, psicológica y espiritualmente” (Hunt, 2007:1).  

 

Partiendo del concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se 

desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus 

miembros deben ser saludables, tanto física como psicológicamente. 

 

De la Revilla (1994), retoma esta postura ecológica de la siguiente manera: 

“Denominamos función familiar a la propiedad del sistema familiar que lo convierte 

en un organismo similar a cualquier ser vivo y le permite diferenciarse de la simple 

suma de sus componentes”.  

 

Observando a la familia como un ser vivo y como un sistema vivo, con cada 

uno de los miembros familiares como parte funcional y esencial de él. Se habla 

constantemente en su estudio (Revilla, 1994) sobre la “salud de la Familia”, debido 

a que si uno de los miembros familiares falla, todo el sistema se verá afectado por 

esto y, por lo tanto, todo el sistema se encontrará de la misma manera enfermo. 

 

El mismo autor alude al término normo-funcional, como la capacidad de la 

familia de cumplir las funciones que le han sido encomendadas y en relación con 

las demandas que percibe desde su ambiente, más se convierte en disfuncional 

en el momento en que la familia no puede cumplir de manera eficaz con dichas 

encomiendas. 
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Como se ha mencionado anteriormente, algunas actitudes y actividades para 

algunos sectores de la sociedad pueden parecer normales, y para otros sectores 

pueden ser censuradas o negativas. Sin embargo, el hecho de que existan estas 

conceptualizaciones especiales por sectores de la sociedad ha hecho que en 

estos sectores se pierda la visión de lo saludable y lo que no, un claro ejemplo de 

este hecho es el que la violencia en un sector específico se vea de manera 

natural, cuando no lo es. 

 

El trato y discriminación por género en algunos sectores de la sociedad se 

encuentran bien demarcados, observándose con ello actitudes y acciones que 

parecen normales y no lo son, de ahí que se vean mayores casos de violencia 

intrafamiliar en sectores con niveles socioeconómicos más bajos y se presente 

como consecuencia mayor número de familias disfuncionales. 

 

El estado disfuncional de una familia no es irreversible, como lo mencionan 

diversos investigadores, no es una enfermedad incurable puesto que al igual que 

un problema en una máquina o una enfermedad médica, una vez identificada la 

problemática, se necesita la ayuda de factores externos para poder corregir las 

problemáticas y volver a funcionar de manera correcta. 

 

“Siguiendo los pasos de Smilkstein, la familia disfuncional puede recibir los recursos 

externos de los que carece o aprender a movilizar sus propios recursos internos, bien 

por si misma o recurriendo a instituciones como el sistema de salud y volver a 

recuperar un equilibrio, que lógicamente será diferente al anterior, con lo que vuelve 

de nuevo al estado de familia mono-funcional” De la Revilla (1994:52). 

 

Si bien ya se ha mencionado que no es un factor predeterminante el nivel 

socioeconómico, sí tiene gran influencia en conjunto con otros factores que 

determinan la salud dentro del organismo (o sistema) familiar. Llegando a propiciar 

las condiciones perfectas para el desarrollo armónico de la familia o en caso 

contrario de una disfunción severa y en casos más específicos, la violencia 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Prácticas de crianza y violencia en niños. 
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Deater-Deckard y Dodge (1997) han sugerido que la asociación entre la 

crianza severa y la agresión infantil depende de si las acciones disciplinarias de 

los padres se llevan a cabo de una manera emocionalmente controlada o cargada 

emocionalmente.  

 

Sus hallazgos implican la influencia emocional de la crianza severa en la 

agresión infantil. Por otra parte, otros investigadores han examinado la 

emocionalidad de los padres (por ejemplo, Parke, Cassidy, Burks, Carson y 

Boyum, 1992) también como la regulación emocional infantil (por ejemplo, 

Eisenberg, Fabes, Guthrie, et al, 1996) y la seguridad emocional (Davies y 

Cummings, 1994).  

 

Estos hallazgos sugieren que la regulación de las emociones de los niños se 

ve afectada por las emociones punitivas de sus padres y, a su vez, afecta a una 

serie de comportamientos sociales, incluida la agresión. Al juntar estos desarrollos 

separados, el estudio de Chang, Schwartz, Dodge, McBride-Chang examinó la 

regulación de las emociones de los niños al mediar el efecto de la crianza severa 

en agresión infantil (Chang, Schwartz, Dodge, McBride-Chang, 2003, p. 1). 

 

Los autores anteriores señalan que la evidencia disponible sugiere que existe 

un vínculo claro entre los estilos de crianza y las capacidades de los niños para la 

regulación emocional. La desregulación emocional mostrada por los padres a 

través de una crianza severa o punitiva afecta la capacidad de sus hijos para 

regular sus emociones (Eisenberg et al., 1999).  

 

Facilitada o incluso aprendida de la socialización paterna de las emociones 

negativas, incluyendo la crianza severa (Gottman, Katz y Hooven, 1997), la 

desregulación de las emociones de los niños, a su vez, conduce a una serie de 

problemas sociales en las escuelas (Fabes, Eisenberg y Miller, 1990). Según 

Sroufe y Fleeson (1986), las interacciones físicas y emocionales agresivas entre 

padres e hijos forman la base de cómo los niños interactúan con los demás.  

 

Los niños transfieren parte del afecto negativo y las estrategias de regulación 

deficientes que han aprendido de las interacciones entre padres e hijos a sus 

propias interacciones con sus compañeros, lo que resulta en: relaciones de pares 

incompetentes (Parke et al., 1992). La investigación ha implicado claramente el 

vínculo entre la desregulación de las emociones infantiles y la agresión infantil 

(Schwartz y Proctor, 2000).  

 

Los estudios realizados por investigadores de la emoción también sugieren el 
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efecto mediador de la regulación de las emociones de los niños en canalizar el 

efecto de las prácticas de crianza negativas relacionadas con la emoción sobre el 

ajuste o la adaptación social de los niños. Por ejemplo, las expresiones de las 

emociones negativas de las madres se relacionaron con los problemas de 

conducta externos de los niños en las escuelas a través de la influencia de las 

primeras en la regulación de las emociones de los niños (Eisenberg et al., 2001).  

 

Dada esta literatura, los autores Chang, Schwartz, Dodge, y McBride-Chang 

proponen que la crianza severa conduce a la agresión infantil, en parte a través de 

un efecto directo de modelado, pero también en parte como un efecto indirecto 

que fue mediado por la desregulación de las emociones infantiles. Los resultados 

de su estudio confirman esta hipótesis.  

 

Concluyen los autores que la investigación sobre las emociones ha analizado 

el efecto de la comunicación afectiva en la familia sobre el comportamiento social 

del niño dentro y fuera de la familia. Sus resultados sugieren que los niños 

transfieren las estrategias de respuesta emocional negativa que han adquirido de 

las emociones punitivas de los padres a otros contextos, lo que resulta en 

conductas sociales incompetentes.  

 

Por su parte los autores Scott, Doolan, Beckett, Harry y Cartwright (2012) en su   

reporte de investigación How is parenting style related to child antisocial behaviour?  

Preliminary findings from the Helping Children Achieve Study, el cual fue 

entregado al Departamento de Educación de Gran Bretaña, señalan que el 

comportamiento antisocial es un problema importante en la infancia y más allá.  

 

Las formas más graves y persistentes afectan al 5% -10% de los niños en los 

países occidentales desarrollados (Rutter, et al., 2008) y están vinculadas a 

futuros delitos de adultos, uso indebido de drogas y alcohol, desempleo, mala 

salud física y trastornos mentales (Cohen, 1998; Moffit, et al., 2002; Odgers, et al., 

2007; todos en Scott, Doolan, Beckett, Harry y Cartwright (2012). 

 

En su reporte Scott et al., señalan que, de acuerdo con la literatura, un factor de 

riesgo importante es el estilo de crianza, en particular la crianza severa e 

inconsistente, cuya investigación ha demostrado que está asociada con problemas 

de comportamiento infantil (Scott, 2008; Finzi-Dottan, Bilu, & Golubchik, 2011; 

Dadds, 1995).  

 

Asimismo, sostienen que otros factores de riesgo cuya influencia puede ser 

directa e indirecta son violencia doméstica, abuso de drogas por parte de los 

padres, depresión materna, pobreza familiar, padres con bajo nivel educativo, 
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familias estresadas y estado de padre soltero (Webster-Stratton y Reid, 2008; 

Bloomquist & Schnell, 2005). 

 

Citando también investigaciones anteriores, Scott et al., 2012 indican que éstas 

han sugerido algunas de las conductas de crianza que pueden mejorar o 

exacerbar los problemas de conducta de los niños. Los estudios han reportado 

una relación significativa entre los altos niveles de calidez de los padres y los 

menores niveles de problemas de conducta de externalización en los niños 

(Garber, Robinson y Valentiner, 1997).  

 

La investigación también sugiere que la falta de participación, así como el 

monitoreo y la supervisión deficientes de las actividades de los niños, predice 

fuertemente el comportamiento antisocial (Loeber y Stouthamer-Loeber 1986). Es 

probable que los padres de niños con comportamiento antisocial sean menos 

positivos, más permisivos e inconsistentes, y usen una disciplina más violenta y 

crítica (Reid, Webster-Stratton y Baydar 2004). En una revisión influyente, Rutter, 

Giller y Hagell (1998) concluyeron que el comportamiento antisocial está asociado 

con la crianza hostil, crítica, punitiva y coercitiva. 

 

También aluden a la teoría del aprendizaje social la cual sugiere que un niño 

aprende el comportamiento de la interacción con personas significativas en su 

entorno, particularmente los padres, y estos comportamientos se mantienen a 

través del modelado y refuerzo. A la inversa, los comportamientos indeseables 

pueden ser reforzados involuntariamente por la atención de los padres a tal 

comportamiento y los intentos subsiguientes de apaciguamiento.  

 

Además, la naturaleza coercitiva de esta interacción da como resultado un 

mayor riesgo de dificultades académicas cuando los patrones de refuerzo 

negativos en espiral, que involucran tanto al padre como al niño, no son 

cuestionados (Taylor y Biglan 1998). Patterson (1982) encontró que estos 

patrones, cuando se establecen en un entorno familiar coercitivo, dan como 

resultado una escalada del comportamiento negativo por parte del niño, lo que a 

su vez refuerza el retraimiento y la dureza de los padres hacia el niño, así como la 

problemática conductual del niño (McKee, Colletti, Rakow, Jones, & Forehand, 

2008). 

 

Por lo tanto, los padres que son inconsistentes en su estilo de crianza hacia su 

hijo pueden promover involuntariamente el comportamiento negativo del niño, lo 

que puede llevar a una escalada mutua hacia el comportamiento negativo de 

ambos (Rutter, et al., 2008). En las familias donde el enfoque es el 

comportamiento negativo, el comportamiento prosocial a menudo no se reconoce 
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y la resolución de conflictos no violentos no se enseña ni se modela (Patterson, 

1982). 

 

Se ha demostrado que la reducción de la crianza severa, negativa e 

inconsistente tiene una influencia positiva en el comportamiento de los niños en 

varios estudios (Eyberg, Nelson, & Boggs, 2008; Kaminski, Valle, Filene, & Boyle, 

2008); Una vez que se ha demostrado a los padres las habilidades para manejar 

el comportamiento problemático, los niveles de comportamiento antisocial en los 

niños pueden volver a un nivel normal, según los estudios de Jouriles, McDonald, 

Rosenfield, Corbitt-Shindler, Stephens y Miller, 2009 (Scott, Doolan, Beckett, Harry 

y Cartwright, 2012). 

2.7 Violencia Familiar y Adicciones 
 

 

La sociología latinoamericana ha descrito en muchas ocasiones su propia 

cultura como “machista”, atribuyendo a la coerción y el autoritarismo un peso 

relativo importante en la crianza y la educación. Es relativamente frecuente que los 

niños sean vistos como seres inferiores, considerados propiedad de los adultos y 

no como sujetos de derechos. Algunas estimaciones sugieren que en la región 

más del 50% de los adultos considera que es normal usar el maltrato contra los 

menores de edad como una forma de educación, disciplina y castigo. 

 

Este tipo de situaciones son comunes en colonias denominadas como de 

escasos recursos, generando dinámicas familiares violentas y por lo tanto 

afectado a los individuos que forman parte de estas familias de una manera 

significativa, tanto a corto como a largo plazo de manera física y psicológica como 

lo menciona Nathan A. Fox en su estudio: “Cuando se vive en una comunidad 

violenta – afecta al funcionamiento eficaz del circuito cerebral y da lugar a 

problemas tanto inmediatos como a largo plazo para el aprendizaje, el 

comportamiento y la salud física y mental.” Fox y Shonkoff (2011). 

 

En este tipo de condiciones: bajo NSE, familias numerosas en hogares 

pequeños, robo y tráfico de estupefacientes, son propicios al desarrollo de 

relaciones destructivas entre miembros de familias, donde puede propiciarse el 

consumo de estupefacientes y el desarrollo de violencia familiar.  La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define la drogadicción como: 

 

 “El estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un organismo 

vivo y un fármaco o droga, caracterizado por modificaciones del comportamiento y 

por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el 
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fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos 

y, a veces, para evitar el malestar producido por la privación”. OMS 

 

La drogadicción es una enfermedad caracterizada por una dependencia 

psicológica, y en ocasiones física, a una sustancia psicoactiva. Es el deseo 

incontrolable de una persona por consumir una determinada sustancia, ya sea 

ilegal o legal, como el alcohol y el tabaco, de manera reiterada. Esta misma 

dependencia puede crear en la persona una despersonalización y eliminación de 

lazos filiales debido a la falta de control por los impulsos que genera su necesidad 

de consumo de esta sustancia. 

 

La influencia que tiene la familia en un individuo a pesar de que solo pasa en 

promedio un cuarto de su vida (según el promedio de vida del país de 80 años 

aproximadamente) es muy importante, debido a que pasa en ella los primeros 

años de su vida y por tanto el aprendizaje que se desarrolla en esta época es muy 

importante. 

 

“La convivencia familiar se dilata a lo largo de una media de 21.3 años 

(dt=4,0) (CIS, 1999), por lo que podemos contar con una temporalidad lo 

suficientemente amplia para poder desarrollar las estrategias preventivas que 

marcarán fundamentalmente las pautas de estilos de vida en las edades de 

máximo impacto.” García del Castillo Rodríguez, J. (2003). 

 

Muchas de estas familias en este tipo de contextos, no reconocen que tienen 

alguna adicción hasta que las consecuencias son muy graves y un miembro de su 

familia consume este tipo de estupefacientes, no considerando como una acción 

grave si un adulto lo realiza, sin analizar que su propio ejemplo podría propiciar el 

consumo en algún miembro menor. 

 

“Es importante destacar que más de 91% de los padres percibe que sería 

plenamente capaz de darse cuenta si alguno de sus hijos consumiera drogas, 

pero, de hecho, solamente menos de 10% de los padres reconocen haber 

tenido algún problema relacionado con drogas (alcohol, tabaco y marihuana).” 

García del Castillo Rodríguez (2003). 
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CAPÍTULO 3. LA VIOLENCIA, LOS 
PROFESORES Y EL SÍNDROME DE 
BURNOUT. 
 

 

La violencia en las escuelas es un factor que crea estrés, no solamente en los 

niños que la padecen, sino en toda la comunidad escolar. En este apartado vamos 

a considerar a uno de los sectores del contexto educativo que debe lidiar 

diariamente con la expresión de conductas violentas en sus aulas y, a su vez, 

debe ser factor de cambio para que éstas disminuyan: Los profesores.  

 

Ellos pueden expresar el impacto de tales conductas violentas en una respuesta 

de agotamiento laboral. Para poder comprender qué es el estrés y el síndrome 

Burnout o síndrome del agotado o quemado, tenemos que tener en cuenta que es 

un síndrome derivado del estrés laboral. Revisemos adelante estos conceptos a 

fin de entender cómo la violencia escolar puede afectar no sólo a los alumnos, 

sino también a los profesores.  

 

3.1 Estrés 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al estrés como “la reacción 

que puede tener un individuo ante exigencias y presiones laborales que no se 

ajustan a sus conocimientos y capacidades y que ponen a prueba su capacidad 

para afrontar la situación” (2004:3) 

 

En la década de 1930 Hans Selye (fisiólogo y médico canadiense) señala que: 

 

En términos coloquiales, el estrés es una experiencia que provoca cambios 

emocionales y físicos negativos en una persona, debido a diversos factores 

psicológicos y físicos que se unifican derivando en consecuencias que 

afectan su vida diaria.  

 

En una cita del propio Kyriacou en colaboración de Sutcliffle (2003), 

establecieron una definición específica para el estrés en docentes que citan 

constantemente de la siguiente manera: 

 

“El estrés del profesor puede ser definido como la experiencia de emociones 

negativas y desagradables, tales como enfado, frustración, ansiedad, 

depresión y nerviosismo, que resultan de algún aspecto del trabajo de 

profesor” Kyriacou y Stephens (1978). 
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El estrés es la reacción natural e inmediata de nuestro cuerpo ante las 

situaciones que nos resultan complicadas o desafiantes. Se menciona que el ritmo 

de vida dentro de una urbe establece cierto nivel “normal” de estrés debido al 

constante cambio y ritmo de vida que se lleva. 

 

Desde un ámbito clínico se podría definir al estrés como: 

 

“…un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La 

respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no específica. 

Así, una perturbación en la homeostasis resulta en una cascada de 

respuestas fisiológicas y comportamentales a fin de restaurar el balance 

homeostático ideal”. Chrousos y Gold (1992:1245). 

 

La homeostasis es un concepto que se refiere a lo físico – corporal, que 

establece que el cuerpo humano (así como el de cualquier animal) posee niveles 

idóneos de oxigenación en la sangre, temperatura corporal, acidez y otras 

variables, que se mantienen en equilibrio, estableciendo a este como balance 

homeostático. 

 

De acuerdo con el estilo de vida de las personas, el cuerpo ha evolucionado 

manteniendo los niveles de homeostasis en niveles adecuados a pesar de 

circunstancias de estrés. Según Robert Sapolsky (2004:9) “un estresor es 

cualquier cosa del mundo externo que nos aleja del balance homeostático, la 

respuesta al estrés es lo que hace nuestro cuerpo para restablecer la 

homeostasis.” 

 

De acuerdo con la constancia de él factor externo (estresor), su predictibilidad y 

la misma intensidad del mismo, las reacciones del ser humano pueden tener una 

variante que va desde la tolerancia y omisión del factor externo, hasta la rápida 

generación de una nueva generación de nuevos factores. 

 

Por lo que se establece que, de acuerdo con el ritmo de vida de las personas, 

un nivel promedio de estrés es esencial para el crecimiento y diferenciación de los 

sistemas metabólicos, fisiológicos, neurológicos y anatómicos de un organismo.  

 

El estrés se genera cuando los cambios en el medio externo o interno son 

interpretados por el organismo como una amenaza a su homeostasis. La habilidad 

del organismo de ejecutar la respuesta apropiada a cambios ambientales 

potencialmente estresantes requiere del correcto reconocimiento del cambio 

ambiental y la activación de la respuesta de estrés 
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En la década de 1930 Hans Selye (fisiólogo y médico canadiense) dedicó varios 

estudios al tema del estrés llegando a diversas conclusiones sobre el mismo, entre 

ellas dividió al término en dos: Eustrés y Distrés, estableciendo que Eustrés se 

refería al estrés positivo y Distrés al negativo. 

 

El Eustrés es una respuesta psico-fisiológica agradable, que se caracteriza 

porque la estimulación y la activación que se desencadenan permiten alcanzar 

resultados positivos y como consecuencia satisfacción.  

 

Experimentar Eustrés o buen estrés genera bienestar y una actitud de confianza 

con relación a la vida. Un ser experimenta Eustrés cuando se enfrenta a una 

situación de estrés en que las demandas son altas, pero no sobrepasan sus 

recursos y la persona se siente apta para desarrollarlas apostando por lo que le 

motiva. El Eustrés es una experiencia generadora de salud. 

 

 El Distrés, a diferencia del anterior es una experiencia negativa y frustrante. La 

persona que ha de hacer frente a una situación de Distrés, siente que las 

demandas sobrepasan sus recursos.  Tiene una sensación de que no puede dar 

una respuesta efectiva y su cuerpo sufre una desagradable respuesta psico-

fisiológica: emociones y sentimientos, sensaciones corporales y pensamientos 

generadores de un malestar aumentando la vulnerabilidad psicológica de la 

persona.  

 

Si las experiencias de Distrés son muy frecuentes, se inicia un proceso con 

consecuencias nocivas para la salud física y mental. Ocaña (1998), menciona que 

Selye formalizó el concepto con dos ideas:  

 

En la primera el cuerpo tiene un grupo de respuestas (que él llamó síndrome 

general de adaptación, lo que ahora llamamos respuesta al estrés) para afrontar al 

estresor. Y en la segunda, si el estresor se prolonga por mucho tiempo puede 

hacer que nos enfermemos.  

 

Este síndrome de Adaptación General descrito por Seyle sugiere que en los 

seres humanos se producen las mismas reacciones fisiológicas ante el estrés, 

independientemente del estímulo provocador y lo clasificó en 3 etapas: 

 

1. Fase inicial (alarma o movilización): Se desarrolla cuando se detecta la 

presencia del estresor.  

 

2. Segunda fase (adaptación o resistencia): Es cuando se moviliza el sistema 

de respuesta volviendo al balance (proceso activo mediante el cual el 
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cuerpo responde a los eventos cotidianos para mantener la homeostasis, se 

denomina “alostasis”). 

 

3. Tercera fase (agotamiento): si el estresor se prolonga en el tiempo, se entra 

en esta última fase, donde surgen las alteraciones relacionadas con el 

estrés crónico. 

 
 

Imagen 5. 

 
Síndrome de Adaptación General descrito por Seyle  

Fuente: Ocaña (1998) 

 

Según la visión de Selye, durante la fase de agotamiento llegaban 

enfermedades debido a que las reservas de hormonas secretadas durante la 

respuesta al estrés se agotaban (como un arma que se queda sin munición 

nuestro cuerpo se queda sin defensas contra el estresor amenazante). Luego, 

como veremos más adelante, se vio que esta explicación al fenómeno no era 

correcta. 

 

En los años 70´s Martin Seligman (psicólogo norteamericano nacido en 1942) 

llevó a cabo junto a Steven Maier una serie de experimentos con animales, que 

posteriormente compararía con el comportamiento humano que revelarían un 

nuevo concepto: La Indefensión Aprendida. 

 

Docampo (2000) describe a este fenómeno llamado indefensión aprendida  

como lo más cercano a una depresión en humanos por parte de los animales, 

establecido en los experimentos de Seligman. Los animales con indefensión 

aprendida poseen un problema motivacional, no intentan una respuesta para 

afrontar una nueva situación. 

 

En humanos la indefensión aprendida tiene una gran variabilidad en la 

predisposición, puesto que algunos seres son más vulnerables que otros. Los que 

poseen un sentido interno de control más fuerte y retienen la creencia de que son 

los artífices de su propio destino son menos predispuestos que aquellos que 

tienden a expresar y atribuir los sucesos al azar y la suerte.  
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La mayoría de los sistemas biológicos que conforman un organismo se ven 

afectados por el estrés existiendo una relación entre el estrés y 

enfermedades como hipertensión arterial, dolor de cabeza, úlcera péptica, 

colon irritable, alergias, artritis, colitis, diarrea, asma, enfermedades 

respiratorias, diabetes mellitus, arritmias cardiacas, trastornos circulatorios, 

enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, infecciones, enfermedad de 

Graves, alteraciones del sistema inmune e incluso cáncer (Fernández 

2009:61). 

 

Mª Elena Fernández Martínez (2009) en su investigación sobre las 

consecuencias del estrés menciona:  

 

Los efectos negativos del estrés pueden afectar a diferentes áreas de los 

individuos: efectos físicos como tensión muscular, cefalea tensional, 

malestar, alteraciones gastrointestinales, taquicardia, temblores o 

envejecimiento de la piel (Nater et al., 2007), emocionales como irritabilidad, 

impaciencia, ansiedad, depresión o negativismo (Heim y Nemeroff, 2001; 

Kendler, Kessler, Neale, Heath y Eaves, 1993; Lewinsohn, Hoberman y 

Rosenbaum, 1988; Nater et al., 2007; Peled, Carmil, Siboni-Samocha y 

Shoham-Vardi, 2008) o comportamentales como abuso de drogas, recaídas 

en periodos de abstinencia, abandono de hábitos saludables, trastornos del 

apetito o malas relaciones interpersonales (al´Absi, Carr y Bongard, 2007; 

Bilkei-Gorzo et al., 2007; Gianoulakis, 1998) entre otros. (Fernández 

2009:61). 

 

3.2 Síndrome Burnout 
 
 

El síndrome de burnout se ha estudiado de manera empírica principalmente en 

aquellas profesiones relacionadas con la ayuda o asistencia a otros, como es el 

caso de las enfermeras, médicos y los profesores.  Es complicado tratar de definir 

algo tan delicado como este síndrome, pues no son las mismas situaciones en las 

tantas profesiones existentes; sin embargo, hay coincidencias rescatables las 

cuales dan como resultado un denominador común respecto a la evolución de este 

proceso de respuesta del organismo.  

 

Al profundizar en la conceptualización sobre qué es el síndrome Burnout 

podemos encontrar en el artículo de: El síndrome Burnout en la población 

mexicana (2014), que se cita a la palabra Burnout con un origen literario más que 

un origen médico o psicológico: 

 

“La palabra burnout no es nueva. Schaufeli y Buunk citan el caso de la obra El 
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peregrino apasionado, comúnmente atribuida a Shakespeare, donde desde 1599 se 

refiere a la “extinción del amor como el fuego en la paja”: burned-out love” Juárez-

García, Arturo, Idrovo, Álvaro J., Camacho-Ávila, Anabel, & Placencia-Reyes, Omar. 

(2014). 

 

Schwartz y Will (1953) utilizaron por primera vez la conceptualización del 

síndrome de “Burnout” como proceso, al describir un sentimiento de baja moral y 

distanciamiento con respecto a los pacientes en enfermeras que trabajaban en un 

hospital psiquiátrico. Sin embargo, sus trabajos no profundizaron en gran medida 

en el tema. 

 

Graham Greene (1960) hace uso de una definición de síntomas psicológicos 

para aludir a una persona que padecía una enfermedad física incurable y que él 

definía como “agotada”, en un estado de “vaciamiento existencial”. Posteriormente 

en 1961, escribiría la novela “A Burn-out case” donde relata la vida de un 

arquitecto que atormentado y desilusionado abandona su trabajo para irse a vivir a 

la selva africana (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). 

 

El término “Burnout” se establece y se le atribuye por primera vez en el ámbito 

psicológico en el año de 1974 al psicólogo clínico Herbert Freudenberger dedicado 

al psicoanálisis en una clínica de salud en Nueva York, por lo que desde su origen 

va unido a los contextos sociales. 

 

Dentro de la clínica observó que muchos de los voluntarios con los que 

trabajaba, experimentaban en un momento determinado, una depresión emocional 

y una pérdida de motivación e implicación, observando que este proceso tenía una 

duración aproximada de un año y que se acompañaba de síntomas físicos y 

mentales.  

 

Al referirse a este particular estado de agotamiento emocional, utilizó una 

palabra que se usaba comúnmente para describir los efectos de los abusos 

crónicos de drogas, “Burn-out” en su artículo: “Staff Burn-Out”. El cual utilizó para 

describir  las reacciones que expresaban sus compañeros: “¿Qué persona 

dedicada y comprometida va a dividirse? Vienes por unas horas solo para ver qué 

está pasando... te enojas, te frustras, te agotas.” Freudenberger (1976). 

 

En 1977, Freudenberger citado por  Montejo (2014) añadía el calificativo de 

“contagioso” al síndrome basándose en que los trabajadores que lo sufren pueden 

“impregnar” al resto de compañeros con su cinismo, letargo y desesperación, 

perjudicando a corto plazo a la institución donde se presentaba, con riesgo de 

producir un desánimo general.  
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  Retomando esta característica en 1979 Savicki comparó al síndrome Burnout 

con las características contagiosas del sarampión, es decir que un sujeto con 

Burnout podría infectar a otros. Si indagamos en la temática del contagio del 

burnout, tendríamos que referirnos a la teoría del contagio de las emociones, 

desde la cual suele explicarse el Burnout.  

 

Las ideologías y emociones que radican en un grupo de trabajo van 

evolucionando en la interacción social; al compartir situaciones comunes 

habitualmente desencadena una compenetración conjunta con la experiencia de 

emociones colectivas y el síndrome burnout puede ser el resultado de un contagio 

(Bakker, Demerouti y Schaufeli, 2005).  

 

En el año de 197613, Christina Maslach una psicóloga estadounidense nacida 

en San Francisco, utilizó el término Burnout, cuando estudiaba respuestas 

emocionales de los empleados de profesiones de ayuda a personas, adoptándolo 

de la terminología que utilizaban los abogados del Estado de California; en él se 

describía la evolución gradual de pérdida de responsabilidad profesional y  

desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo.  

 

Al año siguiente dio a conocer este término de forma pública en el Congreso 

Anual de la Asociación Americana de Psicólogos (APA). A partir de esto desarrollo 

diversos trabajos en colaboración de Susana Jackson que las convierten en uno 

de los principales referentes del tema, al llevar el concepto de un modelo médico-

clínico a uno psicosocial.  

 

Maslach proporcionó una definición operativa y multidimensional del constructo, 

y adicionalmente generó un instrumento para medirlo (el Maslach Burnout 

Inventory, MBI) y en general otorgó una aproximación más empírica que permitió 

demostrar la asociación de este fenómeno con múltiples indicadores de salud y 

funcionamiento en la vida cotidiana y laboral. 

 

El síndrome Burnout es la manifestación de un comportamiento atípico del 

personal que se encuentra dentro de una organización que afecta directamente su 

desempeño o de manera indirecta. 

 

Los resultados organizacionales esperados Honkonen los ha representado en 

tres dimensiones: agotamiento, cinismo y falta de interés en el desempeño 

profesional (Honkonen, 2006). Al igual que la conceptualización del “Burnout” de 

Maslach y Jackson (1986) identifica tres dimensiones en el “Burnout”:  

                                                
13

 En el mes de septiembre Christina Maslach pública: «Burned-out». Human Behavior: 16-22 en donde hace 

referencia de su trabajo sobre el Burnout. 
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 Agotamiento o Cansancio Emocional: Hace referencia a sentimientos de 

cansancio y agotamiento a nivel emocional causado por estrés laboral. En esta 

dimensión, el individuo observa cómo disminuye su capacidad de entrega a los 

demás tanto a nivel psicológico, físico y personal.   

 

Esto se observa reflejado en indicadores como sentirse agotado 

emocionalmente por el trabajo, sentirse cansado al final de la jornada, etc. 

Maslach (1982:3) lo conceptualiza como un “patrón de sobrecarga emocional 

donde la gente se siente desgastada. Pierden energía para hacer frente a otro 

día”. 

  

 Despersonalización: Esta dimensión se caracteriza por la aparición de 

actitudes y sentimientos negativos, cínicos y fríos hacia los compañeros del centro 

de trabajo donde labora. Es un proceso de “deshumanización”, ya que la persona 

puede llegar a considerar que los demás compañeros son merecedores de las 

problemáticas que les acontecen.  La evolución de estas actitudes está conectada 

a la experiencia de Cansancio Emocional. 

 

La preocupación por la deshumanización emocional que se observa uno mismo, 

o volverse más insensible con las personas con las que se trabaja. Maslach y 

Pines (1977) identifican esta dimensión como “una percepción muy cínica e 

insensible, en donde son tratados y etiquetados por consecuencia de manera 

despectiva”. Pillay, Goddard y Wilss (2005:101). 

 

 La Despersonalización surge como un mecanismo para alejarse y reducir al 

mínimo el sentido de incompetencia del individuo proveniente de las interacciones 

interpersonales.  

 

 Escasa Realización Personal: En esta dimensión la tendencia conlleva a 

una valoración negativa de los individuos, generando un decremento en los 

sentimientos de logro, competencia y eficacia laboral. Esta valoración negativa 

afecta a las habilidades de realización laboral y los individuos se sienten tristes y 

descontentos tanto consigo mismos como con su labor profesional. 

 

 Un decremento en los sentimientos de activación, establece como 

consecuencia una disminución en la creencia de estar influyendo con el trabajo 

positivamente en la vida de los demás. Maslach y Jackson (1981:1) describen este 

aspecto del síndrome Burnout como “la tendencia a la valoración negativa, 

particularmente en relación con el trabajo con los demás”. 
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Al recapitular definiciones anteriores, en todas ellas resaltan el decaimiento en 

el estado emocional de las personas que empiezan a sufrir de este síndrome, por 

desarrollar un trabajo que ha dejado de ser lo que en un principio fue lleno de 

expectativas y hasta excitante llenando al individuo de satisfacción. 

 

Todos los investigadores que han conceptualizado al síndrome de Burnout 

parecen coincidir en la negatividad que existe en el proceso del propio síndrome 

puesto que va “matando” literalmente a los trabajadores desde adentro hacia 

fuera, pues el padecimiento que en un principio parece solo de tipo psicológico 

empieza a causar estragos en la salud física (como en el caso exacto del estrés 

en alto grado). 

 

Una expresión física de síntomas que se pueden presentar durante el síndrome 

Burnout puede desarrollar alucinaciones, dolores de cabeza, palpitaciones en la 

cabeza que a su vez se pueden convertir en episodios de migraña, entre otros 

síntomas. 

 

La salud social también sufre estragos debido a la constante actividad social del 

individuo afectado, muchas de las características del trabajo tales como demandas 

laborales, falta absoluta de apoyo social, problemas laborales con compañeros, 

retroalimentación, y autonomía, han sido asociadas con el riesgo del síndrome 

burnout. 

 

Algo que debe quedar claro es que cuando se habla de síndrome Burnout no se 

refiere exactamente a la depresión. Leiter y Maslach desarrollan una diferencia 

entre ambos estableciendo que la depresión es un síndrome clínico mientras que 

el “Burnout” es un fenómeno social. 

 

El Burnout es más una crisis del individuo asociada a ciertos aspectos de su 

trabajo como la relación con la tarea o los miembros a las que va dirigida, siendo 

además la depresión un fenómeno global que afecta a todas las áreas de la vida 

personal, mientras que el “Burnout” es más una cualidad del medio socio-laboral. 

 

Tampoco debe confundirse con el síndrome de la adicción al trabajo en donde 

el sujeto vive por y para el trabajo, siendo, al menos temporalmente, el trabajo una 

fuente de satisfacción, evasión o refugio frente a otros posibles problemas 

personales o profesionales (Ramos, 2001). Se debe destacar que el proceso para 

que un individuo presente síntomas de Burnout, no es de la noche a la mañana, 

sino que se va desarrollando a lo largo de varias semanas, meses e incluso años, 

variando de individuo de acuerdo con su personalidad. 
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Tabla 2: Principales diferencias entre Burnout y otros conceptos.  

Fuente: Montejo (2014) 
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Pines en colaboración con Aaronson (1988) desarrollaron una concepción del 

Burnout más amplia que contrasta como un síndrome tridimensional. Pines lo 

conceptualiza como un estado de agotamiento mental, físico y emocional, 

consecuencia de un largo periodo envuelto en hechos emocionales de demanda y 

que puede aparecer en cualquier ámbito, no solo laboral. 

 

La comprensión conceptual en donde se maneja al concepto de solo dos 

dimensiones: Física y Mental, completa la dimensión energética y afectiva del 

burnout, estableciendo el énfasis en el agotamiento. 

 

En la concepción tridimensional que establece Pines (1988), se agrega lo 

valorativo, lo conductual y lo emotivo, que permite analizarlo como un proceso que 

se fusiona en los mecanismos de auto-regulación de la personalidad del individuo 

y determina el comportamiento en las situaciones que se presenten. 

 

Conceptualmente el síndrome Burnout es un fenómeno complejo, ya que no se 

puede determinar con certeza la causa específica de su génesis, debido a su 

característica múltiple factorial, aunque se podría considerar como una 

consecuencia del estrés laboral crónico, pero éste no puede identificarse como su 

causa.  

 

3.3 Diferencia entre el Burnout y el estrés.  
 

 

Para poder definir el tipo de estrategias y su eficacia en el centro educativo en 

donde se desarrolla la I.A.P. se debe priorizar en las problemáticas que se 

pretenden combatir en cada uno de los sectores afectados, encontrando entre 

ellas al de los docentes.  

 

Para establecer el por qué se desarrollarán estrategias para el síndrome 

Burnout como prioridad antes que, para el estrés, es importante que se delimite el 

espacio de cada una de las dimensiones que configuran el Síndrome de Burnout. 

Es obligado hacer referencia al estrés laboral severo, ya que de éste se deriva el 

Burnout, para lo que es necesario aportar unas pinceladas acerca del estrés.  

 

La docencia es una profesión con altos niveles de estrés, hecho confirmado 

científicamente en diversos estudios sobre la salud del trabajador. Los docentes 

proyectan un perfil epidemiológico que los distingue de otros trabajadores. 

 

Las enfermedades más frecuentes son las alteraciones en el aparato 
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fonológico, del sistema circulatorio y los trastornos de la salud mental, en especial 

la depresión y la ansiedad. Kyriacou establece que el alto nivel estrés en la labor 

docente puede derivar en consecuencias negativas tanto para el individuo como 

para el acto de docencia: 

 

“Un alto nivel de estrés en la profesión docente puede provocar una serie de 

consecuencias desagradables. Puede bajar la moral del profesor y socavar 

su capacidad de transmitir entusiasmo por la enseñanza. Este tipo de estrés 

puede rebajar la calidad del trabajo…” Kyriacou, C. (2003:19) 

 

La capacidad de enfrentarse al estrés se convierte en una prioridad para el 

desempeño docente, ya que de ello dependen los objetivos de la educación. Los 

estudios sobre la efectividad de las estrategias de intervención para el tratamiento 

del burnout han mostrado resultados interesantes que lo distinguen del estrés. Las 

acciones psicoterapéuticas centradas, por ejemplo, en el uso de la relajación y la 

meditación, tienen resultados contradictorios.  

 

Se debe reconocer el amplio espectro de análisis del estrés en comparación del 

síndrome Burnout, siendo que el primero puede tener un impacto en el individuo 

de manera positiva implicando en cierto punto una motivación, debido a que la 

tensión resultante puede ser operacional, proporcionándole al estrés 

características de funcional y reversible. 

 

El síndrome Burnout para diversos investigadores es una forma de convertir en 

activo el estrés laboral crónico en las profesiones de servicios, así se originó el 

término de estrés profesional o estrés laboral asistencial (Moreno, Carvajal y 

Escobar, 2001), sin embargo, éste ha perdido sustento a lo largo de los años, 

puesto que se han desarrollado diversas investigaciones en las que se ha visto 

que no siempre el estrés laboral, o el estrés crónico deriva en el síndrome 

Burnout. 

 

El estrés es un proceso más amplio, puede tener un impacto negativo o 

positivo, puede implicar incluso ganancias, pues la tensión resultante puede ser 

operacional, con una movilización que puede ser, como ya se dijo, funcional y 

reversible.  

 

Por otro lado, el burnout es un proceso que se considera no reversible 

espontáneamente, disfuncional siempre, implica un proceso crónico de estrés con 

impacto negativo para la salud, la personalidad y el desempeño, pues el 

agotamiento implica pérdida y frustración. 

 

El análisis de ambos conceptos ha diferido durante años, debido a que cada 
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uno de ellos se ha desarrollado a partir de diferentes puntos de vista, como lo 

menciona Shirom:  

 

El conocimiento de ambos procesos se ha desarrollado desde perspectivas 

diferentes, el Burnout es estudiado con más énfasis en el contexto laboral, 

desde la psicología y la conducta organizacional; mientras que la fatiga ha 

sido más estudiada en la epidemiología, la psicología del trabajo y la 

psiquiatría, en el contexto de la etiología y manifestaciones de diferentes 

enfermedades (Shirom, 2009). 

 

El síndrome Burnout de acuerdo con algunos autores está más asociado a 

variables externas, como la sobrecarga de trabajo, estando la fatiga relacionada 

con variables disposicionales y estilos de personalidad (Leone, 2009:366). La 

distinción radica en los elementos valorativos y conductuales que se encuentran 

presentes en el síndrome Burnout, de acuerdo con modelo tridimensional de Pines 

(1988), los cuales tienen un efecto de retroalimentación en el agotamiento. 

 

Se debe tomar en cuenta que las diferencias que se establecen entre estrés y 

síndrome de Burnout atienden a diferentes parámetros como lo establece López 

(2013) categorizándolo de la siguiente manera:  

 

“• Con relación a la valoración: Se diferencian en que el estrés puede ser 

experimentado positiva o negativamente por la persona, mientras que el 

Síndrome de Burnout es un fenómeno exclusivamente negativo (Starrin et 

al., 1990), pudiendo considerarlo similar a un estrés negativo (D´Aurora y 

Fimian, 1988; Farber, 1984).” López (2013). 

 

En los anteriores apartados se mencionaron las características que el estrés 

contiene encontrándolo como un fenómeno adaptativo de los individuos ante 

diferentes situaciones de la vida, ya sean de acciones que lo ayuden a sobrevivir o 

de acciones sobre el rendimiento en sus actividades diarias y desempeño 

eficiente.  

 

No obstante, lo que se considera negativo es que la experiencia de estrés sea 

incontrolable, incontrolada o excesiva. Por el contrario, en el síndrome burnout se 

considera un proceso totalmente negativo a diferencia del estrés que puede ser 

positivo. 

 

El Burnout no se considera reversible espontáneamente, estableciéndolo como 

disfuncional y crónico (de ahí que se consideró por algunos investigadores como 

una consecuencia del estrés crónico), teniendo un impacto negativo en el 

desempeño, la personalidad y la salud del individuo que lo desarrolla. 
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Otro parámetro que podría utilizarse para poder desarrollar la conceptualización 

y diferenciación de los términos estrés y Burnout es: 

 

“• Con relación al lugar: Se encuentran aquellos que consideran el Estrés Laboral 

como un antecedente necesario para la aparición del Síndrome, definiendo a este 

último como la tensión psicológica resultante del estrés en el trabajo de servicios 

humanos (Shinn, Rosario, March y Chestnut, 1984) o como un indicador de 

problemas de estrés relacionados con el trabajo (Hiscott y Connop, 1990). En la 

línea opuesta, se considera el Síndrome de Burnout como consecuencia del Estrés 

Laboral (Daley, 1979).” López (2013). 

 

Se debe tener en cuenta el análisis del lugar donde se desarrollan los actos de 

tensión psicológica, estableciendo al estrés laboral directamente como 

antecedente del síndrome Burnout, ya que lo sitúa exclusivamente en el trabajo.  

 

La tercera dimensión hace referencia a los factores sistémicos (semejante a la 

teoría ecológica), en donde operan el nivel institucional y político, entre los que se 

ubicaría la ayuda social entre colegas y lo concerniente al clima organizacional. 

Dando la apertura a la generación de otro parámetro que podría utilizarse para la 

poder desarrollar la conceptualización y diferenciación de los términos estrés y 

Burnout es: 

 

“• Con relación a la profesión: Se define el Síndrome de Burnout como una forma 

específica de Estrés Laboral en aquellas profesiones que se caracterizan por el 

trabajo directo con otras personas que se encuentran en una situación de 

dependencia o de crisis (Moreno-Jiménez y cols., 1991)” López (2013). 

 

Sin embargo, diversos autores afirman que, es conveniente tener reservas 

antes de realizar un diagnóstico de Síndrome de Burnout cuando se presenta 

específicamente en aquellos trabajos en donde no se mantiene un contacto directo 

y constante con personas. 

 

Y sí aplicarlo cuando entre ambos, trabajo y manifestación de estrés, media una 

relación de servicio o apoyo y estos son favorecidos del propio trabajo como lo 

son: docentes, trabajadores sociales, fuerzas del orden, personal de justicia entre 

otros. Adicionalmente podría ser más acertado diagnosticar Estrés Laboral para 

las profesiones que carecen de contacto constante y directo con personas y que 

no tengan relación de apoyo o servicio (Gil-Monte y Moreno-Jiménez, 2007). 

 

Existen investigadores que distancian el Síndrome de Burnout del Estrés 

Laboral conceptualizándolo como una crisis de auto-eficacia, hasta concluir, desde 
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una posición extrema, que ambos constructos son totalmente diferentes (Singh, 

Goolsby y Rhoads, 1994).  

 

De igual manera Nagy y Nagy (1992) mencionan que el concepto del Síndrome 

Burnout se ha convertido en un descriptor del Estrés Laboral, pudiendo haberse 

extraviado su génesis debido a su renombre.   

 

Blase (1982) por otro lado describe en una categorización en factores las 

incidencias en docentes: primarias y secundarias. Estableciendo como factores 

primarios a los de la violencia en las escuelas, condiciones de trabajo y recursos 

materiales, así mismo como factores secundarios o contextuales a las 

contradicciones éticas de la sociedad y la transformación del papel del maestro, la 

imagen que se ha modificado del docente lamentablemente depreciando su aporte 

a la sociedad, por parte de la propia sociedad y la incertidumbre frente a los 

objetivos del sistema educativo, que se encuentra en constante cambio. 

 

Un investigador experto en el estrés docente es Matt Jarvis (2002) quien 

identificó tres dimensiones: los factores intrínsecos a la enseñanza, por ejemplo, la 

disciplina de los estudiantes dentro del salón de clases y la sobrecarga de 

funciones; otra dimensión serían los factores cognoscitivos, que son aquellos que 

afectan la vulnerabilidad individual de los profesores, entre los que resaltan las 

atribuciones relacionadas con el “deber” ser un buen profesor y la eficacia 

personal. 

 

3.4 ¿Cómo se genera el Síndrome Burnout? 
 

 

Uno de los temas más complicados de explicar en cuanto al síndrome Burnout 

es cómo llega a generarse en los individuos (en este caso los docentes). Para ello 

los investigadores Edelwich y Brodsky (1980) de acuerdo con su investigación 

definieron algunas etapas durante la evolución del Síndrome de Burnout, 

estableciéndolo en cuatro fases que se describen a continuación:  

 

Fase de entusiasmo o luna de miel 

 

Es el período inicial de entusiasmo en el que el individuo quiere dar cada día 

laboral, más de sí mismo. El trabajo le parece perfecto, lo es todo, y el trabajador 

(docente) se encuentra lleno de energías para afrontarlo, de manera que todo 

parece realizable.   
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Además, el docente (o trabajador) cree que su trabajo cumple con todas sus 

necesidades y solucionará todas sus problemáticas, y generalmente está 

satisfecho tanto con sus colegas como con la escuela. 

 

Fase de estancamiento (El despertar) 

 

La fase de entusiasmo solo es la primera parte y dependiendo de la fortaleza 

física y psicológica dura un periodo medianamente corto, pasando al 

estancamiento, en donde el docente comienza a darse cuenta de que lo que se 

había generado en ese período inicial ideal, no responde exactamente a la 

realidad.  

 

Se comienza a producir una percepción de que las recompensas personales 

como profesionales y adicionalmente las materiales, no son las que se esperaba. 

Comenzando a encontrar problemas. 

 

 Es una fase que se considera aún positiva, ya que es mucho más objetiva y 

realista que la primera, y a la que se llega en algún momento de la vida laboral. Se 

considera como una etapa que es positiva puesto que coloca a los trabajadores 

con los pies en la tierra, el inconveniente es avanzar hacia la siguiente fase, 

empezando así el lento e insidioso desgaste profesional.  

 

Fase de frustración (Tostamiento) 

 

En esta fase, la energía y todo el entusiasmo con el que se comenzó se han 

transformado en una irritabilidad y fatiga crónica comenzando a aparecer 

repercusiones a nivel psíquico y fisiológico, olvidando totalmente la motivación que 

justificaba la dedicación adicional y esfuerzo “normal”.  

 

En el desempeño laboral, el individuo se vuelve indeciso y baja la productividad, 

con el consiguiente deterioro tanto en la cantidad como en la calidad del trabajo, 

comenzando a percibir este cambio tanto los compañeros como los superiores.  

 

Existe la posibilidad que, si la frustración se mantiene de manera constante, los 

comportamientos y actitudes negativas van derivándose hacia una etapa más 

avanzada, sintiéndose el docente cada vez más irritado y frustrado, percibiendo 

que tiene que realizar un esfuerzo cada vez mayor, para hacer el mismo trabajo 

que antes encontraba fácil. 

 

Comienza a mostrar actitudes cínicas, de distanciamiento y abiertamente crítico 

con la institución escolar, con su labor docente, las autoridades superiores y los 
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colegas. Empezando a surgir problemáticas como la ansiedad, la depresión o 

enfermedades físicas empiezan a aparecer, así como el de estupefacientes o 

alcohol. 

 

 

Apatía  

(Cuando el Burnout ya está instalado) 

 

En esta etapa final solo se llega si no existió una interrupción en las etapas 

anteriores, por la acción del propio afectado o por otra persona de su entorno, el 

desencanto se convierte en apatía, siendo la perdida de esperanza la nota 

predominante de esta última etapa del Síndrome de Burnout.  

 

El docente comienza a experimentar una desoladora pérdida de autoestima y 

genera un sentimiento de fracaso y autoconfianza, sintiéndose dentro de una 

depresión, estableciendo una visión negativa del futuro. Comienza a profundizar 

en las alteraciones que ya presentaba tanto física como psicológicas.  

 

Burnout desde una perspectiva psicosocial 

 

 

Desde una perspectiva psicosocial, los estudios que abordan el Síndrome de 

Burnout se diferencian en el orden secuencial en el que establecen la aparición y 

el desarrollo de las fases que lo configuran: Cansancio Emocional, 

Despersonalización y falta de Realización Personal en el trabajo, las cuales 

consisten en:  

 

✦ Cansancio Emocional 

 

Es un episodio de agotamiento de la energía física y psicológica o mejor dicho 

los recursos emocionales propios en la que los docentes sienten que ya no 

pueden dar más de sí mismos a un nivel afectivo. Una experiencia de estar 

emocionalmente quemado debido al contacto diario y mantenido con personas a 

las que hay que atender como objeto de trabajo.  

 

✦ Despersonalización 

 

Se establece como el desarrollo de sentimientos negativos y actitudes como el 

cinismo hacia los pupilos. Los docentes crean una visión deshumanizada de los 

estudiantes y compañeros a los que atienden debido a un endurecimiento afectivo, 

comenzando a justificar acciones carentes de empatía. 
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✦ Falta de Realización Personal en el trabajo 

 

La tendencia de los docentes a evaluarse negativamente (recientemente se ha 

visto con un impacto exponencial por la evaluación docente) y, de forma especial, 

esa evaluación negativa afecta a la habilidad en la realización del trabajo escolar y 

a la relación con los alumnos y compañeros con los que comparten un espacio en 

la institución escolar. 

  

López menciona que todo depende del orden secuencial de la primera 

respuesta que se tiene por parte del individuo al estrés laboral: 

 

“Los trabajadores se sienten descontentos consigo mismos e insatisfechos con sus 

resultados laborales. Las diferencias entre los planteamientos teóricos radican en la 

dimensión que presentan como primera respuesta al Estrés Laboral percibido, en la 

secuencia de progreso del Síndrome y en la explicación de los mecanismos de 

carácter cognitivo que emplea el sujeto.” López (2013) 

 

3.5 Síndrome Burnout en Docentes 
 

 

La labor docente se podría resumir como: “enseñar es una carrera fascinante 

que permite seguir estudiando los temas que a uno le interesan, ayudar a los 

niños a aprender y desarrollarse y disfrutar del trabajo en equipo” Kyriacou, C. 

(2003)   

 

Podría definirse de la misma manera como una tarea compleja de contacto 

social, en la que se establecen relaciones con otros seres y se ven involucrados 

sentimientos y acciones, que se encuentran en constante cambio de acuerdo con 

múltiples factores, los cuales afectan el desempeño de cada uno al trascurrir del 

día. 

 

Kyruacou (2003) establece que la docencia es un oficio exigente en el que los 

docentes tarde o temprano terminan generando cierto nivel de estrés, el ejercicio 

de la función docente en ciertas circunstancias va generando una acumulación de 

presiones, así como un deterioro emocional y personal, que puede conducir al 

estrés crónico y comportar el cansancio emocional y, finalmente, el estado definido 

como agotado, “quemado”, o síndrome de Burnout.  

 

En la mayoría de las veces los docentes no reflejan de inmediato el estrés que 
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se genera propiamente por su labor, sin embargo, dependiendo de los factores 

que se presentan en el contexto laboral y emocional del propio maestro, este 

estrés se puede intensificar y ver reflejado en su trabajo. 

 

“El estrés genera profesores cansados, a veces tan solo a las dos semanas o tres 

semanas de empezar su trabajo. Los profesores están agotados… veo que tras el 

cansancio viene la depresión y con ella la desilusión” Kyruacou (2003:17) 

 

Todo ello influenciado por el entorno14 del instituto escolar, con sus 

particularidades y complejidades, que pueden crear sentimientos y respuestas 

contradictorias y/o frustrantes (Abraham, 1984).  Las aptitudes del docente para 

favorecer el aprendizaje, sus factores estresantes, sus emociones frente a los 

educandos, sus satisfacciones y frustraciones son todos aspectos que impactan 

en su trabajo.  

 

También se encuentran como factores de gran importancia aquellos que se 

generan entre su vida personal (porque a veces se olvida que además de 

docentes son humanos con una vida social)  y la profesional pueden conducir a 

que el docente desde una etapa primaria de estrés a una mucho más compleja 

afectando incluso su estado físico. 

 

A esto agregamos factores a nivel social, en donde en la actualidad en México 

el rol docente se ha visto modificado, antiguamente se tenía considerado a la 

familia y a la escuela como formadora de seres que algún día se integrarían a la 

sociedad como la próxima generación de ciudadanos 

 

Martiña (2003). Establece esta relación de la siguiente manera: “la escuela y la 

familia son las dos instituciones que a lo largo de los siglos se han encargado de 

criar, socializar y preparar a las nuevas generaciones para insertarse 

positivamente en el mundo social y cultural de los adultos”. 

 

En la actualidad el rol docente han sufrido una transformación mediática y se 

han establecido profundas modificaciones del contexto social y, concretamente, en 

las relaciones interpersonales que se establecen en el ámbito educativo. En donde 

las relaciones de docentes – padres, docentes – autoridades educativas y 

docentes – alumnos se han visto transformadas totalmente. 

 

Si a esto aunamos las reformas educativas en donde las condiciones laborales 

refieren a una carrera docente (antiguamente establecida como carrera 

                                                
14

 Considerando la interrelación entre los diferentes sistemas del desarrollo desde la perspectiva ecológica. 
Bronfenbrenner, V. (1979): The Ecology of Human Development. Harvard University Press. 
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magisterial, la cual fue modificada en los últimos años) para establecerla de 

manera piramidal, en la que obtener un cargo superior es el único modo de elevar 

el status social y económico pero que establecen diferentes funciones, que lo van 

alejando del contacto con los educandos. 

 

La propia UNESCO admite a través de una investigación estas adversidades:  

 

“Para un docente de aula, sólo hay una mejora sustancial de su ingreso pasando a 

ser director de la escuela, y de allí a supervisor. Es decir, únicamente se permite el 

ascenso a otros puestos alejándose del aula, lo cual tiene como consecuencia 

perversa el abandono de la tarea de enseñar por parte de quienes son buenos 

profesores. En la mayoría de los países, el rubro fundamental que determina el 

incremento del salario es la antigüedad” Vaillant,  Denise (2005) 

 

Si esto adicionamos que la sociedad ha incrementado las funciones de los 

docentes, dotándolos de objetivos que antiguamente eran propios de la familia, un 

ejemplo de ello es el comportamiento de los alumnos y manejo de los “valores 

sociales”, es cuando establecemos un incremento de factores que generan estrés 

laboral. Tal como lo menciona Prieto (2008) en su análisis del rol docente: 

 

“Pero estas funciones se extralimitan, en numerosas ocasiones, de la misión básica 

de escolarizar al menor. La sociedad en general y los padres en particular dotan al 

docente de diferentes objetivos a alcanzar que, en determinados momentos, no son 

otra cosa sino competencias transferidas, es decir, funciones educativas y 

socializadoras, las cuales, son la propia sociedad y la familia las que han de darle el 

debido cumplimento pero que, por diferentes razones de tiempo, apatía, 

desinterés… las dejan en manos de la escuela sobrecargando a ésta de funciones e 

impidiendo el buen y correcto funcionamiento de la misma.” Prieto (2008) 

 

Agregamos a este combo de factores que la misma sociedad culpa de las 

problemáticas que sufre la educación a los docentes tanto dentro del sentido 

educativo (resultados de exámenes internacionales, rezago educativo, abandono 

escolar, violencia escolar, entre otros), como el social ya antes mencionado 

(desprestigio, perdida de derechos laborales, entre otros). 

 

José Manuel Esteve, realiza un análisis sobre estos cambios profundos en los 

procesos de cambio social en los docentes y menciona que: “Todo ello propicia 

que el profesorado se sienta, personalmente y profesionalmente, abrumado y 

desconcertado, con fuertes contradicciones entre sus derechos y deberes” 

(Esteve, 2003). 

 

Establecemos que el docente recién contratado en su labor docente, puede 
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convertirse en muy pocos años en una persona frustrada y desconcertada con 

respecto al papel que debe asumir si no se da cuenta de la problemática que 

genera en el los diversos factores y no establece de manera adecuada y a tiempo 

estrategias que lo ayuden a disminuir los niveles de estrés. 

 

Un docente que presenta agotamiento laboral, puede presentar diversos 

síntomas entre los que se pueden identificar: El tiempo que el docente enseña 

frente a un grupo de estudiantes, se vuelve estresante, por lo que puede minar la 

satisfacción del docente por su labor, convirtiendo un acto positivo a uno negativo. 

Este hecho puede afectar el desempeño escolar de los estudiantes y las 

relaciones que se establecen dentro del grupo.  

 

Para el docente, el Burnout se manifiesta en una incapacidad para generar 

empatía con el alumno, colocarse en su lugar, comprenderlo y establecer una 

comunicación de tinte afectiva, esto puede extenderse al siguiente actor escolar 

que son los familiares de los estudiantes que también reclaman la atención del 

docente.  

 

La despersonalización, se genera como una separación emocional del docente 

con sus estudiantes, encontrando frases entre las platicas de los docentes como 

“estos niños son intolerables”, “nunca trabaja ese niño, no se a que viene”, “me 

tienen loc@”, “otra vez tengo que citar a esos papas”, “estos padres son muy 

problemáticos”, “este muchacho no entiende nada nunca”, “ese niño… es 

problemático” entre otras.  

 

“La conducta distanciada y despersonalizada del docente hacia el estudiante 

provoca serias dificultades en el proceso docente-educativo: rechazo, indisciplina, 

falta de control de la clase, temores por parte del alumno, bloqueos, disminuye la 

seguridad del estudiante, su autoestima, esto a su vez trae consigo resultados 

deficientes que confirman la idea inicial “no aprenden porque son incapaces”.  

Oramas Viera, A., Almirall Hernández, P., & Fernández, I. (2007). 

 

El docente comienza a justificar la baja calidad educativa culpando al resto de 

los individuos involucrados en la labor educativa (padres de familia, alumnos, 

compañeros, entre otros.), exentándose de su responsabilidad en el momento y 

presentando una baja autoestima como profesional pues aunque muchas veces 

no hay conciencia de lo que sucede el no cumplir con las expectativas genera 

angustia y sentimientos de incapacidad. 
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3.6 Síndrome Burnout en Docentes y la violencia 
 

 

Una de las peculiaridades de la sociedad contemporánea es el síndrome 

Burnout debido a las exigencias actuales que denotan los diversos entornos 

profesionales, generando un hartazgo físico y mental en los empleados. Bajo esta 

característica se crean diversas consecuencias que no solo perjudican la salud, 

sino también la relación con su entorno más próximo.  

 

El síndrome Burnout es un tema complicado donde se puede confundir 

fácilmente los términos y las características del mismo ya que se involucran 

diversos factores que pueden confundir con el estrés, sin observar la profundidad 

de la afectación en el individuo por el Burnout. 

 

 Debido a la rapidez y complejidad que tiene la vida moderna en la actualidad a 

cualquier persona (de cualquier profesión) pueden surgirle problemas con el 

manejo del estrés, llegando incluso a complicarse y complicarse en algo más 

profundo como es el síndrome Burnout, siendo que este surge cuando las 

demandas del entorno sobrepasan la capacidad de la persona para enfrentarlas 

aunado a condiciones emocionales y físicos que complican su existencia laboral y 

personal día a día.  

 

Este síndrome se presenta de diversas maneras. Los síntomas más frecuentes 

van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están acompañados de 

agotamiento físico que trae como resultado crisis psicológicas y falta de 

motivación, problema que incide directamente en la calidad educativa, pues 

provoca menor interés por los alumnos, ausentismo y actitudes negativas con 

respecto a sus compañeros de trabajo.  

 

“En la enseñanza se corren riesgos, se trata de una profesión dura por la 

responsabilidad y dedicación que exige, porque trata con personas (niños, jóvenes 

en edades conflictivas y sus padres, con compañeros de trabajo). Es una actividad 

que suele caracterizarse por un considerable grado de estrés, absentismo y 

agotamiento, pero además de los riesgos psicosociales existen otros”  Calera, A. y 

cols, (1999:52).  

 

Kyriacou dentro de sus primeras investigaciones sobre el agotamiento laboral 

realizó diversos test y análisis que sirvieron para identificar a las profesiones en 

donde se genera de manera más relevante el estrés laboral, encontrando a las 
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siguientes profesiones: 

 

 Funcionarios de Prisiones 

 Policía 

 Trabajadores sociales 

 Profesores 

 Servicio de ambulancias 

 Controladores aéreos 

 Médicos 

 Enfermeras 

 Actores 

 Periodistas 

 

 

Identificando a la labor docente por diversos factores entre los que se destacan 

el propio contacto social, contacto con el contexto inmediato, políticas educativas 

entre otras cosas, incluso resalto que el nivel de estrés no es estático, si no esté 

varía de acuerdo al ciclo escolar. (Kyriacou 2003) 

 

El docente no solo se enfrenta a cumplir con la imagen que la sociedad le ha 

designado de formar a una nueva generación de individuos con habilidades ya 

establecidadas, educarlo con valores y hacerlo con el material que le fue asignado 

para tal tarea, siendo que en la mayoría de los casos son nulos.  

 

Por lo que los niveles de estrés en los docentes se ven disparados, sobre todo 

ante la inminente evaluación laboral15, para conocer si son idóneos para ejercer su 

profesión, agregando los continuos bombardeos mediáticos de desprestigio a la 

profesión y no los menos importante problemas que acontecen a sus vidas 

personales, podemos tener una combinación idónea para el incremento del estrés 

laboral. 

 

“Es así como una práctica educativa mal planeada, La falta de relaciones 

interpersonales entre compañeros, una visión errónea del estudiante, la ausencia de 

formación profesional, una fallida actualización profesional, la falta de estrategias 

para afrontar problemáticas, la ausencia de habilidades comunicativas, las 

inadecuadas concepciones sobre los paradigmas de la educación, la carencia de 

docentes reflexivos, la falta de ambientes físicos que generen un ambiente 

educativo, entre otros se relacionan como ejes para la consideración de las 

particularidades del estudiante-docente Burnout”. (Calera 1999) 

 

En la actualidad ante constantes reformas educativas y los cambios constantes 

que presenta la sociedad, los docentes han manifestado niveles preocupantes de 

frustración hacia su labor e institución, identificando estas acciones como 

experiencias de emociones negativas y desagradables, tales como enojo, 

ansiedad, frustración, depresión y nerviosismo, que resultan como resultado de 

                                                
15

 Decreto por el que se expide la evaluación docente 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog_leg/082_DOF_11sep13.pdf 
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algún factor de la labor docente que puede afectar su desempeño laboral y 

emocional en donde “puede bajar la moral del profesor y socavar su capacidad de 

transmitir su entusiasmo por la enseñanza” Kyriacou (2003:19). 

 

“Respecto de la relación con los docentes, la tirantez del vínculo está más expuesta 

debido a varias razones: una de ellas es la tendencia de los docentes a trasladar los 

asuntos de su vida privada al ámbito escolar o, también, al intentar generar 

complicidad con los alumnos, así los roles se desdibujan, causando fastidio entre los 

alumnos. La otra es que los encuentran malhumorados, intolerantes, lo que provoca 

que el maltrato sea una manera naturalizada de relacionarse entre docentes y 

alumnos.” D’Angelo, L. A., & Fernández, D. R. (2011). 

 

La violencia en el centro educativo se genera y evoluciona, cuando se 

desarrolla esta a partir de las relaciones sociales que se desenvuelven entre los 

participantes, el contexto inmediato que rodea a la institución influye en las propias 

relaciones y los estilos de crianza de los padres determina la conducta de los 

mimos ante situaciones que se presentan cotidianamente en un aula escolar. 

 

Determinando al clima escolar, como un factor de influencia en las relaciones y 

acciones que se desarrollan dentro del instituto escolar entre los diversos actores 

y las situaciones comunes, generando en algunas ocasiones relaciones caóticas y 

violentas siendo lo contrario a las condiciones propicias que se pretenden alcanzar 

para un aprendizaje, como lo establece el propio artículo 3° de la constitución 

mexicana. 

 

“Los alumnos retratan un clima escolar… en las escuelas públicas plantean un 

escenario desordenado, caótico e inconstante, aspecto especialmente vinculado a 

los paros y a las reiteradas inasistencias de los profesores a clase, Perciben que 

para los docentes el colegio representa más bien un espacio hostil que amigable. 

Los observan cansados y desbordados por la conducta transgresora o desobediente 

de los alumnos. Y en este sentido, ellos mismos reconocen cierta gratificación en 

demostrar rebeldía o maltratar a algunos docentes y preceptores.” D’Angelo, L. A., & 

Fernández, D. R. (2011). 

 

Sin embargo los docentes a pesar de este tipo de situaciones tan relevantes y 

plenamente identificables por algún individuo ajeno al contexto o institución, 

simplemente no pueden ver la afectación que está teniendo en el aula educativa, 

en las relaciones con sus alumnos y sobre todo con su propia salud. 

 

“La mayoría de la gente está familiarizada con lo que le ocurre al cuerpo cuando se 

encuentra bajo presión: las pupilas se dilatan; el corazón bombea más rápido; y el 

cuerpo se llena de adrenalina. Vivir situaciones estresantes relativamente breves es 

una parte normal y esperada de la vida. Sin embargo, cuando el cuerpo experimenta 
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una exposición prolongada y sostenida a entornos estresantes, que en la literatura 

suele llamarse estrés tóxico, el resultado puede ser debilitamiento o menoscabo de 

los sistemas, lo cual afecta negativamente el desarrollo cerebral, con consecuencias 

duraderas” Lynn-Whaley Ph.D. y Sugarmann (2017)16 

 

El cuerpo refleja de manera notoria y paralela a los niveles de estrés, siendo 

que entre mayor nivel de estrés tiene el sujeto, más notorio son las características 

físicas disruptivas de la normalidad, reflejando cambios físicos y psicológicos que 

pueden perdurar por un tiempo prolongado. Estableciendo  

 

La violencia en el contexto no solo afecta a los docentes generándoles temor, 

ansiedad, entre otras emociones, y una inestabilidad emocional y acercando al 

individuo al estrés. Los actores de la educación en la institución educativa son 

afectados por dicha violencia desde un desgaste mental, hasta un desgaste físico. 

 

“Todos (…) experimentan temores durante la infancia, como el temor a la oscuridad, 

a los “monstruos” y a los desconocidos. Estos temores son normales y de carácter 

temporal. Sin embargo, se ha demostrado que la activación crónica de los sistemas 

corporales de respuesta al estrés – como puede ocurrir, por ejemplo, cuando se vive 

en una comunidad violenta – afecta al funcionamiento eficaz del circuito cerebral y 

da lugar a problemas tanto inmediatos como a largo plazo para el aprendizaje, el 

comportamiento y la salud física y mental. Ello es especialmente evidente cuando se 

produce una sobrecarga del sistema de estrés durante períodos particularmente 

delicados de las primeras etapas del desarrollo cerebral.” Fox, N.A. y Shonkoff, J.P. 

(2011).17 

 

La exposición a fuentes de estrés está correlacionada directamente con 

cambios en el nivel individual, tales como alteraciones en el desarrollo neuronal y 

mermas en la capacidad de aprendizaje, y también influye en la manera como la 

gente interactúa con su mundo. Estos cambios tienen implicaciones más allá de lo 

interpersonal. Pueden resultar en una disminución del rendimiento académico y en 

bajas aspiraciones profesionales, pudiendo influir más tarde negativamente en su 

desempeño tanto en el lugar de trabajo y en su comunidad. 

 

Más aún, hay evidencia de que cuando los individuos viven con un miedo 

constante con respecto ya sea a su propia seguridad o a quienes los rodean, tal 

como el resultante de vivir en una comunidad violenta, el cuerpo responde 

incorporando el temor dentro de una visión más generalizada, en que cada 

situación encierra potencialmente la eventualidad de un daño. 

 

                                                
16 

Director Ejecutivo del Violence Policy Center (VPC) 
17 

Cita de un artículo denominado: Violencia en la comunidad, estrés tóxico y desarrollo cerebral 
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CAPÍTULO 4. TIC Y VIOLENCIA 
ESCOLAR. LAS PLATAFORMAS 
VIRTUALES PARA PROMOVER LA 
SANA CONVIVENCIA. 

 

4.1 Antecedentes 
 

 

El planeta vive una era de cambio, de modificaciones constantes; cada vez es 

más fácil encontrar personas utilizando alguna tecnológica de la información y la 

comunicación (TIC), simplemente en el transporte público podemos observar a 

varias personas utilizando su celular ya sea para comunicarse o simplemente 

jugando algún videojuego.  

 

Prensky (2011) desarrolla una idea en la que “Tres tercios de la gente del 

planeta posee un teléfono móvil. Un nuevo mundo virtual ha surgido de la nada y 

se ha convertido en el foco de atención de muchos de nuestros chicos”. 

 

Si a lo anterior aunamos el ritmo vertiginoso con el que se incrementa la 

información que se duplica cada 18 meses y cada vez con más celeridad, de 

acuerdo con los estudios de la American Society of Training and Documentation 

(ASTD), podemos entonces afirmar que nos encontramos ante una era dominada 

por la tecnología. 

 

En esta época bien llamada la era de la información, la tecnología parece ir un 

paso delante de los propósitos planteados por la misma humanidad llegando a 

modificar incluso la misma comunicación que existe entre las personas, siendo 

uno de los factores principales por los que la sociedad actualmente se encuentra, 

irónicamente, en un periodo de crisis comunicativa a pesar de contar con la 

tecnología de comunicación más avanzada desde el inicio de la humanidad: “La 

comunicación digital ha provocado cambios formales en los géneros 

comunicativos y materiales en las relaciones interpersonales” Laborda Gil  

(2005)18 

 

Dichos cambios se ven reflejados en la sociedad “digital”, que incluye a las 

personas que han tenido el acceso a la tecnología, no importando la edad, sexo u 

origen cultural y que han adquirido habilidades digitales que les ayudan a 

manipular diversos objetos tecnológicos facilitando sus actividades cotidianas. 

                                                
18

 Xavier Laborda Gil es Doctor en Filología Románica 
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Así mismo determinamos como la sociedad “analógica”, a la que ha presentado 

una brecha digital que, originada por diversos factores, que van desde el 

geográfico, económico y cultural, se ven limitadas al acceso de dicha tecnología y 

por lo tanto sus habilidades digitales, se ven limitadas y menores a comparación 

de la sociedad “digital”. 

 

En la actualidad la cultura digital exige adquirir habilidades que faciliten la 

manipulación de objetos tecnológicos, obligando incluso a las personas con más 

limitaciones en el acceso a la tecnología, a buscar alternativas para cumplir dichas 

necesidades (un ejemplo es el uso digital, son la digitalización de procesos 

gubernamentales o pago de servicios), exigiendo a las personas estar cada vez 

más “actualizadas” en dichas habilidades. 

 

Mas hay que tomar en cuenta que existen variantes de la eficacia del uso de la 

tecnología incluso entre los que cuentan con acceso a dicha tecnología, de 

acuerdo con diversos factores: “los jóvenes tienen prácticas y competencias 

tecnológicas muy disimiles según sea su marco de experiencias (fuertemente 

vinculado a su nivel socioeconómico y a su capital cultural)” Dussel (2011:12). 

 

El uso de las herramientas digitales cada vez es más frecuente y por lo tanto 

éstas han modificado incluso la forma de interactuar y de expresar lo que se 

piensa, como nos afirma Dussel (2011): “Las tecnologías digítales han creado un 

nuevo escenario para el pensamiento, el aprendizaje y las comunicaciones 

humanas, han cambiado la naturaleza de las herramientas disponibles para 

pensar, actuar y expresarse”. Entonces ¿Por qué no utilizar dichas herramientas 

para ayudar a expresar y modificar las conductas de los usuarios? 

 

La paz desde los inicios de la humanidad ha sido un factor necesario para 

potenciar el desarrollo del ser humano, logrando a partir de ella satisfacer las 

necesidades propias de la especie, Sánchez (2004) describe tres factores 

fundamentales que colaboran a este proceso: “La aplicación constante de los 

conocimientos elaborados por las distintas culturas humanas a lo largo de la 

historia, de nuevas indagaciones científicas y de nuevos procedimientos para 

transformar la realidad mediante tecnologías más adecuadas” 

 

Para lograr el desarrollo de las potencialidades humanas, la comunicación ha 

sido la forma más común y básica para transferir conocimientos, desarrollarlos y 

expresarlos por medio de ideas y sentimientos, así mismo la misma comunicación 

ha servido para expresar y modificar conductas y emociones, esto no es algo 

actual, puesto que desde la antigüedad la humanidad ha buscado utilizar la 
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tecnología que ha tenido a su alcance para poder lograr este propósito tal como 

describe Coll (2008): 

 

“Los seres humanos hemos utilizado siempre tecnologías diversas para transmitir 

información, comunicarnos y expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones y 

deseos, desde las señales o símbolos tallados en la piedra o en la corteza de un 

árbol y las señales de humo, hasta el telégrafo, el teléfono, la radio o la televisión, 

pasando por los gestos y los movimientos corporales, el lenguaje de signos, el 

lenguaje oral, la lengua escrita o la imprenta” Coll (2008:8) 

 

Ahora bien, la violencia es uno de los hechos más comunes presentados en 

medios de comunicación como es el periódico, la radio y la televisión a los que 

cualquier ciudadano tiene acceso no solo siendo mayor de edad, sino cualquiera 

que tenga acceso a uno de estos medios.  

 

En la actualidad el uso de las diversas tecnologías de la comunicación ha 

abierto un amplio panorama para la expansión del conocimiento, sin embargo, de 

la misma manera se genera un nuevo campo para el desarrollo de la violencia. 

 

Al ser el espacio cibernético un espacio abierto para cualquier persona y su 

vigilancia cada vez es más difícil, se puede plantear un cuestionamiento que podrá 

ayudarnos a encauzar la problemática que nos aqueja. ¿Cómo podemos delimitar 

ese espacio de interacción para obtener una mejor vigilancia de acciones de 

interacción social que se generen? 

 

Si bien se han utilizado técnicas para la comunicación y desarrollo armónico en 

el aula de manera presencial para disminuir las conductas violentas en aula 

escolar, el uso de las TIC potencializaría dichas capacidades de comunicación, 

ampliando los límites que se podrían presentar al no utilizarlas, Coll (2001), retoma 

el desarrollo de las capacidades humanas de la siguiente manera: 

 

“Las TIC digitales permiten crear entornos que integran los sistemas semióticos 

conocidos y amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para 

(re)presentar, procesar, transmitir y compartir grandes cantidades de información 

con cada vez menos limitaciones de espacio y de tiempo, de forma casi instantánea 

y con un coste económico cada vez menor”. Coll y Martí (2001:118).” 

 

Actualmente podemos afirmar que se tiene fácil acceso a las TIC, a 

comparación de años o décadas anteriores, acercándonos a un mundo de 

información con el que no se contaba, modificando la interacción y aprendizaje 

dentro de las escuelas, cada vez exigiendo más el uso de éstas dentro de su 

dinámica diaria: 

 

“Los alumnos de hoy quieren aprender de manera diferente al pasado. Quieren 
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formas de aprender que tengan significado para ellos, métodos que les hagan ver 

(de inmediato) que el tiempo que pasan en su educación formal tiene valor, y formas 

que hagan buen uso de la tecnología que saben que es su derecho de nacimiento.” 

Prensky (2011:13) 

 

Estos cambios pueden favorecer o entorpecer la labor educativa dependiendo 

del camino por el que los formadores decidan guiar a sus educandos. Usando esta 

variable a favor del desarrollo del buen comportamiento, podríamos lograr un 

avance significativo en el decremento de la violencia dentro de una comunidad, 

como lo es una escuela primaria.  

 

Pérez Gómez (2012) desarrolla está idea de la siguiente manera: “Al ampliar y 

complejizar el proceso de acceso, procesamiento y expresión de la información y 

el conocimiento, [las TIC] modifican sustancialmente la manera en que el individuo 

se construye a sí mismo, comprende el contexto y se comprende a sí mismo” 

 

El uso de las TIC se ha convertido en una alternativa de diversas modalidades 

educativas, que van desde apoyos audiovisuales y los materiales interactivos e 

incluso de creación de diversos programas que se pueden utilizar sin necesidad 

de una red (offline), hasta las modalidades de educación en donde se trabaje con 

una comunidad virtual, como lo es la educación a distancia (online).  

 

Esto último ha creado una diversidad de materiales educativos basados en la 

tecnología, como las diversas plataformas educativas en la web (MOODLE, 

BLACKBOARD), creando aun así más alternativas para el desarrollo del 

aprendizaje. Una de estas alternativas es el foro de discusión online, con el que se 

pretende trabajar para atender la problemática antes planteada. 

 

La amplia difusión de las tecnologías ha logrado que las personas estén 

conectadas la mayor parte del tiempo, siendo lo que ha modificado la forma de 

sociabilizar en un contexto común, tal como explica Lasén (2014:7) “Su amplia 

difusión, personalización y la posibilidad de conexión permanente que crean, 

contribuyen a reconfigurar numerosos aspectos de la vida cotidiana y así como de 

los procesos de subjetivación y socialización contemporáneos” 

 

Se debe comenzar a observar la internet y las TIC como un espacio más para el 

desarrollo de la labor educativa e incluso de expresión y trabajo de conductas para 

la construcción individual de cada uno de los usuarios. “Considerar Internet y sus 

aplicaciones no como un instrumento que usamos, sino como un lugar de 

experiencia y de subjetivación; más que un medio de comunicación se trata de un 

espacio que habitamos y nos habita” Lasén (2014). 
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Para poder utilizar correctamente las TIC en contra de la violencia generada en 

el ámbito escolar, se plantea utilizar como principal herramienta un foro 

cibernético, sin embargo, ¿Qué es un foro de discusión virtual? Primeramente, 

tendríamos que establecer qué es un foro, y podemos encontrar que es un lugar 

físico o virtual que se emplea para reunirse e intercambiar ideas y experiencias 

sobre diversos temas. La palabra foro viene del latín fórum, que significa plaza, 

mercado o espacio público. 

 

El Foro es un centro de planteamientos de ideas de un tema en particular, que 

concentra opiniones de los usuarios, no importando que los usuarios no se 

encuentren en línea al mismo tiempo (carácter asíncrono), puesto que pueden 

dejar sus opiniones sobre un tema, a cualquier hora. Siendo que cada persona 

que se conecte, independientemente del momento, tendrá acceso a los mensajes 

que queden registrados. Como nos menciona Luna Dávila en su artículo: 

 

“Desde su propia naturaleza asíncrona, nacen con la necesidad de sustituir al chat 

cuando se requiere estar conectados al mismo tiempo. De alguna u otra forma, 

estos foros propician un cierto grado de “reflexión” de la información, pero, aunque 

se respetan los papeles o funciones (administrador, moderador y participante) y se 

facilite a los participantes compartir su perfil, fotografías, archivos de todo tipo e 

incluir texto con formato enriquecido, no necesariamente favorecen una 

participación activa, ya que no demandan una respuesta inmediata, o incluso ni la 

demandan.” (Luna, 2013: 146) 

 
 

4.2 TIC y Violencia 
 
 

Las TIC han tenido un papel fundamental en la época actual, debido a su 

influencia en la vida cotidiana, ya sea facilitando y/o complejizando la vida a 

diferencia de como se utilizaban a finales del siglo XX. Sin embargo, a pesar de 

que la tecnología comienza a regir el modo de vida, podemos encontrar que aún 

nos encontramos con una brecha digital amplia. Actualmente el acceso a internet 

es 36.9% porcentaje que está por debajo de la media según el promedio de 

América Latina, Natal (2014). 

 

No obstante que el acceso podría aparentar ser limitado, de la misma manera 

podemos confirmar que la mayor parte de estas TIC son utilizadas por jóvenes, 

por lo que en próximos años el porcentaje de acceso a las mismas pueda 

aumentar. 
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Las TIC son herramientas de extensa influencia en la sociedad, por lo tano 

podríamos pensar que pueden llegar a tener ventajas en cuanto a la prevención 

de la violencia. Sin embargo, en la actualidad han sido un terreno fértil para el 

desarrollo de nuevas formas de violencia. Muchas páginas y redes sociales han 

facilitado la transmisión de propagandas de violencia, incitando a los usuarios a 

desarrollar actos violentos hacia otro ser o autolesionarse 

 

Imagen 6 

 
 

Un caso de propaganda autolesiva es el reto de la ballena azul 

Fuente: Revista Selecciones México 

 

Un fenómeno que se registra actualmente y que ha tenido repercusiones fatales 

en varios países, iniciando en Rusia, se ha propagado gracias a las redes 

sociales,  es  el  reto  de  la  ballena  azul  o  Blue  Whale.  En  la  red  social    

rusa Vkontakte, Facebook, Twitter o incluso Whatsapp, es enviado un mensaje en 

donde lo invitan a uno participar dentro del reto. 

 

Los grupos que promueven este reto piden a los jóvenes realizar distintas 

pruebas durante 50 días. "También se menciona que una vez iniciado el juego no 

se puede salir, ya que amenazan con matar a la familia del participante". 

 

Estos son algunos de los retos que plantea La Ballena Azul o el Blue Whale 

Challenge: Invocar espíritus, ver videos violentos, ver contenidos audiovisuales 

psicodélicos, escuchar música aturdidora que les envían los creadores del ‘juego’, 

quienes se autodenominan “curadores”, tomarse fotos ahorcándose, y el último y 

más preocupante: lanzarse desde un piso alto, reto en el que muchos estarían 

perdiendo la vida. 

 

Hay un grupo en español que tiene más de 15.000 miembros, pero también los 

hay en inglés, portugués, francés, ruso y otros idiomas, tanto en Facebook como 
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en YouTube, Twitter y otras redes sociales. Los primeros casos fueron reportados 

en Rusia y en  los  últimos  días  la policía de México, Brasil, Colombia y otros 

países en todo el mundo dieron la voz de alarma tras la muerte de varios 

adolescentes, aunque investigaciones todavía están en curso, se investigan los 

vínculos que tuvieron los adolescentes con estos grupos. 

 

La primera vez que se habló del juego en los medios de comunicación fue en 

mayo de 2016, en un artículo de Novaya Gazeta, un conocido periódico ruso de la 

oposición. "La autora (Galina Mursalieva) descubrió que hubo un aumento del 

número de suicidios en algunas regiones de Rusia, así que comenzó a buscar los 

motivos"19 

 

Ella cree que la razón son los llamados 'grupos de la muerte' que se crearon en 

la red social rusa VKontakte (muy popular entre adolescentes en el país). Su 

artículo dice que los administradores de estos grupos (uno de ellos se llamaba 

'Blue Whale') creó el juego en el que les piden a los jóvenes que se autolesionen y 

publiquen las fotos, explica Prosvirova. Según el reportaje de Novaya Gazeta, 

desde noviembre de 2015 hasta abril de 2016 se suicidaron 130 niños y 

adolescentes en el país. Y, según aseguran, la mayoría de ellos era miembro de 

uno de estos grupos. 

 

En noviembre de 2016, las autoridades rusas detuvieron a un joven de 21   

años cuyo nombre es Filipp Budeykin (que en internet se conoce como Filipp Liss) 

al que acusaron de promover suicidios en internet. "Yo hablé personalmente con 

él. Dijo que era realmente el administrador del grupo, pero insistió en que no había 

un plan satánico y que tan sólo estaba bromeando", le cuenta Prosvirova a BBC 

Mundo. Sin embargo, a pesar de contar con esta apertura de las TIC al desarrollo 

de la violencia, por otro lado, han demostrado ser una herramienta poderosa para 

promover la equidad de género y combatir la violencia, utilizando incluso los 

mismos medios para compartir información y advertir sobre el uso inadecuado de 

los mismos. 

 

En los últimos años han surgido numerosas iniciativas de organismos 

internacionales, grupos y movimientos en contra de la violencia (de género, 

intrafamiliar, escolar, etc.), los cuales han sido apoyados por el sector privado que 

han utilizado de manera creciente el internet, las redes sociales y en la telefonía 

celular, entre otros medios, como plataformas para generar cambios positivos y 

eliminar el fenómeno de la violencia (en sus diversas variantes). 

Imagen 7. 

                                                
19

 Le menciona a BBC Mundo Olga Prosvirova, periodista en Moscú del Servicio Ruso de la BBC. 
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Advertencia creada por diversas asociaciones de padres de familia para evitar la 

propagación de dicha violencia 

Fuente: Anónimo  

 

Se han utilizado medios sociales para difundir mensajes y campañas de 

cambio, tolerancia, aceptación y no violencia a cada vez más personas, como por 

ejemplo para evitar la violencia de género se lanzó la campaña 

#VamonosRespetando, que informa a las mujeres sobre qué es violencia (para 

que la identifiquen) y cómo evitarla. 

 

Para evitar la violencia escolar, el gobierno lanzó la campaña “Estás viendo y 

no ves” en la que instaló la Red Inter-institucional sobre Convivencia en  el 

Entorno Escolar para detectar y atender estos problemas de violencia, debido a 

que datos que arrojaron de la ciudad de México, cuatro de cada 10 menores han 

sido víctimas de bullying, tres de cada 10 han declarado ser victimarios, y seis de 

cada 10 han observado alguna acción que transgrede la integridad de un pequeño 

pero nada han hecho. 
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Tabla 3: Blue Whale Challenge o desafío de la ballena azul. 

Fuente: Elaboración propia
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Incluso durante la inauguración de dicho programa, reveló que México ocupa el 

primer lugar entre los países de la Organización CDE en acoso escolar y cerca de 

19 millones de estudiantes han reportado violencia en sus escuelas, mientras que 

en la Ciudad de México se han registrado mil 300 casos de bullying. 

 

A través de Facebook, por ejemplo, se rescataron mujeres secuestradas, se 

auxilió a mujeres maltratadas y se atraparon a personas que ejercieron actos de 

violencia. Facebook está tomando medidas contra aquellos usuarios y usuarias 

que publican contenidos que incitan a la violencia.  

 

Por lo que en el mes de mayo de 2017, anunció nuevas medidas para evitar la 

transmisión de suicidios y asesinatos en vivo. Añadiendo 3,000 personas a su 

plantilla, para monitorear a detalle todo el tiempo el contenido que se transmite a 

través de esta red social. 

 

Se tiene como meta que, a partir del año 2018, cuenten con un total de 4,500 

personas monitoreando las 24 horas todo el material que suban y transmitan en 

vivo los usuarios de Facebook. Según el presidente ejecutivo de la red, Mark 

Zuckerberg, la medida se toma para evitar la existencia de videos que muestren 

asesinatos, suicidios y otros actos violentos como la muerte de una jovencita de 

14 años en Miami Gardens, quien murió tras suicidarse en Facebook Live. 

 

Imagen 8 

 
 

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado 

junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. 

Fuente: Internet 
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En un comunicado Zubkerberg dijo: “Esto es importante. La semana pasada 

recibimos un informe de que alguien en Live estaba pensando en suicidarse. 

Inmediatamente llegamos a la policía, y pudimos evitar que se lastimara. En otros 

casos, no fuimos tan afortunados”. 

 

En los últimos días se registró también a través de Facebook Live un asesinato 

en Cleveland y la muerte de un bebé en Tailandia a manos de su propio padre. 

Legalmente Facebook no tendría ninguna responsabilidad por los incidentes 

violentos antes mencionados, ya que se trata de una red social de acceso público, 

sin embargo, ante los hechos cada vez más comunes, ha comenzado a crear una 

conciencia social sobre sus usuarios, a fin de evitar actos violentos que se 

propaguen por este medio. 

 

Como parte del esfuerzo del gobierno por introducir sus planes a la era digital, 

implementó en el año 2013 la Estrategia Digital Nacional, siendo esto debido a 

que en esa fecha, México se encontraba en la última posición en digitalización 

entre los países de la OCDE y en la quinta posición en América Latina, con un 

valor de 37.05 puntos para el año 2011. 

 

La estrategia consistía en un impulso por parte del gobierno a que las políticas 

públicas aumentaran la digitalización. Estas políticas fomentarían tanto el 

despliegue y la ampliación de infraestructura de telecomunicaciones, como la 

adopción y la utilización de las TIC por parte de la población para aprovechar sus 

beneficios. 

 

Estas políticas públicas se fundamentan en el hecho de que no es suficiente 

tener acceso a servicios de telecomunicaciones, sino que es necesario que las 

tecnologías sean aprovechadas para mejorar diversos aspectos de la vida de las 

personas.  

 

En la medida en que los individuos, empresas y gobierno integren y adopten las 

TIC en sus actividades cotidianas, habrá mejoras en la calidad de vida de las 

personas, en la eficiencia de los procesos productivos de las empresas y en la 

eficiencia de los procesos de gestión, provisión de servicios públicos, 

transparencia y rendición de cuentas del gobierno, EDN (2013). 
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Figura 3 

 

Impacto Multidimensional de la Digitalización 

Fuente: Estrategia de Digitalización Nacional 

 

Dentro de esta estrategia de digitalización nacional, se planteó utilizar a las TIC 

para prevenir la violencia social, articulando los esfuerzos de la ciudadanía y de 

las autoridades en torno a objetivos comunes para promover la seguridad, y 

también para prevenir y mitigar los daños causados por desastres naturales. 

 

De tal modo que se definió en una sección denominada Seguridad Ciudadana, 

diversos objetivos relacionados con las TIC, estableciendo así que a partir de su 

publicación en el diario oficial se fortalecerían los marcos institucionales y de 

política para permitir articular los esfuerzos de la ciudadanía y de las autoridades 

para reforzar y consolidar la seguridad ciudadana. 
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Tabla 4. 

 
Objetivo V de la Estrategia Nacional de Digitalización: Seguridad Ciudadana 

Fuente: Estrategia de Digitalización Nacional 
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4.3 Medios y materiales para la investigación 
 

Para el inicio y desarrollo de la investigación acción se pensó en el apoyo de 

tres plataformas virtuales las cuales recabarían la información para el diagnóstico, 

se desarrollaran cursos online y se desarrollará una comunidad virtual para 

generar ambientes virtuales seguros: un foro virtual y un repositorio interactivo 

dentro de la plataforma Moodle.  

 

A continuación, se analizará cada una de las plataformas propuestas aportando 

la mayor cantidad de datos posibles para demostrar que su elección podría 

favorecer al desarrollo de la investigación-acción participativa. 

 
 

4.3.1. Foros Virtuales: Un medio para el desarrollo de ambientes virtuales sanos 
 

 

El foro virtual como modo de comunicación no existe fuera del tiempo y del 

espacio, sino que es producto de ciertas condiciones históricas de posibilidad, 

muchas de las cuales se deben a transformaciones recientes en todos los ámbitos 

de la vida social. Asimismo, otra porción importante de aquellas condiciones de 

posibilidad corresponde a una periodización de tiempos largos. 

 

Un foro virtual según Ornelas (2007) es un sitio donde se desarrollan diversas 

discusiones sobre varios temas de manera asincrónica (en donde no es necesario 

estar conectado al mismo tiempo para poder observar los comentarios de otro 

usuario), generando “árboles” de comentarios llamados “thread” según su nombre 

en inglés (hilo de conversación jerárquico); comúnmente los hilos de un foro se 

encuentran organizados por categorías, dando estructura y orden a los hilos 

generados dentro del foro. 

 

“En el ámbito educativo, el ejercicio asincrónico propio de los foros virtuales permite 

a los estudiantes articular sus ideas y opiniones desde distintas fuentes de 

discusión, promoviendo el aprendizaje a través de varias formas de interacción 

distribuidas en espacios y tiempos diferentes.”, Arango (2012) 

 

Cada categoría otorga la facultad a los usuarios de abrir nuevos temas en 

donde pueden desarrollar diversas actividades, como exponer una temática a la 

opinión pública (discusiones), solicitar la opinión de otros específicamente en 

algún aspecto, o simplemente mostrar un contenido a una comunidad 

especializada.  
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Lo que permite un análisis de los contenidos, puede existir confrontación de 

manera respetuosa y discusión en dado caso que los temas lo permitan. Siendo 

un espacio importante para la socialización como lo menciona Thierbach: 

 

“…un espacio virtual, con ausencia del cuerpo, en el que confluyen, por un lado, 

procesos de licuefacción de las identidades tradicionales, pues no hay barreras 

nacionales, étnicas, etarias o de género y, por otro lado, procesos de producción de 

identidades más micro, puesto que se organizan alrededor de una temática 

específica, utilizan un lenguaje determinado y comparten unos intereses similares 

que les permiten diferenciarse de otros usuarios de Internet.” Thierbach (2006) 

 
 

Otra característica que contienen los foros es su sistema de usuarios 

categorizados, que permite el uso adecuado del foro: Administrador, Moderador, 

Usuario y Usuario sin registro, en donde dependiendo de los permisos que se 

otorgan, los usuarios pueden tener acceso a la información de ciertos temas o 

categorías. A continuación, se mostrarán algunas de las características generales 

de los usuarios del foro y su función. 

 

El administrador es el principal usuario del foro, tiene acceso a todas las 

funciones de programación del foro, modificando la estructura, apariencia, accesos 

de registros, permisos de usuarios, además que cuenta con los permisos 

necesarios para modificar incluso una conversación hecha por cualquier otro 

usuario. Dentro de la asignación de permisos, los administradores, suelen asignar 

los permisos a otros usuarios para incluso opinar en un hilo o simplemente 

mantener ocultas ciertas categorías del foro. 

 

El moderador es el usuario al que se le otorgaron permisos de edición de hilos, 

vigilando que cada una de las discusiones, o temas publicados dentro del foro, 

cumplan con la reglamentación establecida por el administrador, con el fin de 

desarrollar de manera armónica una retroalimentación de los temas publicados. 

Cabe destacar que los usuarios asignados con estas características solo pueden 

hacer uso de estos permisos dentro de una categoría. 

 

Existe en algunos foros ocasionalmente un usuario con permisos similares al 

administrador, no limitándose a una sola categoría, pero sin los permisos de 

edición de estructura ni programación, son llamados super-moderadores, sin 

embargo, no todos los foros utilizan esta estructura, debido a que cuentan con 

suficientes moderadores, que cubren la función asignada. 
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Los usuarios registrados, tienen acceso a publicar hilos, añadir imágenes o 

subir incluso archivos dentro de los mismos hilos, comentar los hilos generados 

por otros usuarios, aunque se ven limitados por los permisos asignados por el 

administrador, debido a que suelen tener acceso a editar sus propios textos, más 

no el de los demás usuarios. Asimismo, deben respetar las reglas impuestas por 

los moderadores y administradores del foro, creando una estructura para poder 

publicar un texto dentro del foro. 

 

Comúnmente el administrador y los moderadores encuentran a usuarios de 

menor jerarquía que dificultan el funcionamiento adecuado de un foro, por lo que 

dentro de la jerga de los usuarios de foros se ha generado un lenguaje que 

categoriza a los usuarios, conociéndolos por algunos nombres debido a las 

actividades que los propios usuarios desarrollan dentro del foro. Los nombres 

asignados son, por ejemplo: 

 

 Trolls: Son usuarios cuyo único interés es molestar a otros usuarios e 

interrumpir el correcto desempeño del foro, ya sea por no estar de acuerdo 

con su temática o simplemente por divertirse de ese modo. 

 

 Spammer: usuarios que desarrollan spam, publicaciones de mensajes no 

solicitados, que generalmente son publicitarios, de forma caótica o en 

contra de las reglas del foro. 

 

 Leechers: usuarios que solo desean aprovecharse de situaciones 

generadas dentro del foro, no aportando nada dentro de ningún hilo o 

categoría. 

 

Además, existen usuarios que por su comportamiento muchas veces no 

consientes se comportan de manera inadecuada y constante no desarrollando 

aportes significativos a la temática del foro, y muchas veces los administradores 

terminan negándoles el acceso al foro (vanearlos) por medio de su IP, como lo 

son: 

 

 Usuarios títeres: usuarios que están inscritos en el foro dos o más veces, 

haciéndose pasar por diferentes miembros. 

 

 Bullebulle: son usuarios que buscan tener un acercamiento a otros usuarios 

por medio de sus mensajes, defendiendo en la mayoría de sus casos la 

opinión del usuario al que pretenden acercarse. Comúnmente suelen 

reaccionar de manera agresiva frecuentemente insultando a una de las 

partes como mecanismo para intentar el acercamiento personal a una de 

las partes en conflicto. 
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 Fake: usuarios que se hacen pasar por otros miembros. 
 

Con frecuencia este tipo de comportamientos degenera las relaciones y 

objetivos del foro convirtiéndose en auténticos maltratadores psicológicos, que 

mina la participación del resto de usuarios al que hostigan sistemáticamente cada 

vez que intervienen. Sin embargo, una de las ventajas de los foros es que el 

administrador cuenta con las facultades de eliminar el registro y participación de 

los usuarios que presentan estas características, incluso si el mismo usuario 

intenta formar otro usuario desde la misma computadora, se le puede negar el 

acceso. 

 

Los usuarios sin registro suelen ser los usuarios con menos permisos dentro de 

un foro, incluso este usuario a veces se limita a solo algunos foros, debido a que 

estos usuarios al no estar registrados, es mucho más difícil controlar lo que 

puedan publicar infringiendo frecuentemente las reglas de los foros, por lo mismo 

en muchas ocasiones no se permite su acceso al contenido del foro si no se 

obtiene un registro forzoso. 

 

4.3.1.1.  Antecedentes de los foros virtuales 
 

A los foros virtuales se les considera los descendientes modernos de los 

sistemas de noticias llamados Bulletin Board System (BBS) y Usenet, muy 

populares en los años 1980 y 1990. Por lo general los foros en Internet existen 

como un complemento a un sitio web, invitando a los usuarios a discutir o 

compartir información relevante a la temática del sitio, en una discusión libre e 

informal, con lo cual se llega a formar una comunidad en torno a un interés común. 

 

Comparado con los wikis, no se pueden modificar los aportes de otros 

miembros a menos que se tengan ciertos permisos especiales como los asignados 

a moderadores o administradores. Por otro lado, en comparación con los weblogs, 

se diferencian en que los foros permiten una gran cantidad de usuarios y las 

discusiones están anidadas, algo similar a lo que serían los comentarios en los 

weblogs. 

 

Los foros virtuales son herramientas de interacción que favorecen tanto a los 

docentes como a los estudiantes el uso y apropiación de espacios para: 

 

“la realización de actividades de aprendizaje colaborativo basadas en la discusión 

sobre lecturas y expresión de sus propias ideas, el estudio de casos, la búsqueda y 

valoración de información, la reflexión sobre sus vivencias en los temas planteados,  

el desarrollo de proyectos en grupo”. García (2007). 
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La generación de espacios seguros es primordial para poder combatir la 

violencia tal como lo menciona el documento: Para poner fin a la violencia en la 

escuela.20 Un medio virtual y el anonimato, controlado por los mecanismos del 

propio foro, generará un medio confidencial, por el cual el niño podrá sentirse 

seguro de expresar los sentimientos y vivencias, sin temor a ser juzgado o ser 

violentado por otros compañeros. 

 

El manejo de un foro implica la elaboración de conocimientos a partir de un 

colectivo, como menciona Cabero (2007): “implica la elaboración de una obra 

colectiva donde participan en su elaboración diversas personas, en un discurso 

que podría percibirse como caótico y fragmentario, pero que adquiere un sentido 

global y consolidado” que nos menciona la creación de cooperación entre los 

participantes que puede generar un conocimiento virtual consolidado. 

 

Para generar un conocimiento virtual se debe tener en cuenta la nueva 

modalidad de construcción del conocimiento denominada “crowdsourcing”. 

Término que se forma por una contracción y un neologismo de la palabra inglesa 

crowd, (masa de gente o multitud) y outsourcing (externalización). Siendo una 

palabra por primera vez utilizada por Jeff Howe como “el acto, iniciado por una 

empresa o institución, que tiene como objetivo externalizar una tarea, 

normalmente realizada por un empleado, a un grupo de individuos grande e 

indefinido mediante una convocatoria abierta” (Howe, 2006). 

 

Dando opción a diversas interpretaciones sobre el tema, nos avocaremos a la 

que más se adecua a nuestro proyecto, la construcción de diversos significados a 

partir del trabajo colaborativo de la comunidad escolar por medio de un medio de 

comunicación como lo es el foro virtual para obtener un beneficio común, como lo 

es la disminución de la violencia escolar. El trabajo colaborativo no solo involucra 

saberes, también emociones y actitudes: 

 

“La cooperación aparece como una estrategia pedagógica privilegiada tanto para el 

desarrollo de los componentes cognoscitivos como de los componentes emotivos y 

actitudinales de las competencias. Incluso los procesos de meta-cognición y 

autorregulación se desarrollan también de forma óptima mediante actividades de 

colaboración.” Pérez Gómez (2012: 207). 

 

Un foro virtual es un escenario de comunicación a través de la red, donde se 

propicia la investigación, el debate, la creación de conocimiento a partir de la unión 

                                                
20

 La publicación titulada “Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes” es una contribución de la 

UNESCO en apoyo de la Educación para Todos y el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y no Violencia para los 
Niños del Mundo de las Naciones Unidas (2001-2010). 
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de conceptos, que se generan a partir de la participación de diversos usuarios, con 

el fin de llegar al cumplimiento de un objetivo común, logrando mayor interés por el 

uso de una TIC. “Los estudiantes por su parte, atribuyen al medio virtual la 

posibilidad de procesar, preguntar, participar y recibir mayor información que en 

los espacios presenciales.” Arango (2011).  

 

Se espera desarrollar en ellos habilidades no solo tecnológicas, sino 

intelectuales y logren modificar sus conductas agresivas. Bien lo recupera 

Sánchez-Upegui: 

 

"El foro educativo, más que una herramienta tecnológica o un canal de 

comunicación, es una construcción discursiva o género textual que realiza una 

comunidad epistemológica o de saberes, la cual regula sus interacciones mediante 

diversos mecanismos… En el foro se evidencian los valores compartidos por un 

grupo de personas cohesionadas por un interés común”, Yus (2001:11). 

 

Es un proceso en el que se verán involucrados los valores y conocimientos de 

la comunidad escolar para frenar el desarrollo de la violencia. Las emociones 

serán un factor importante para el desarrollo de este proyecto, como lo menciona, 

Ferres (2014): “A ellos han contribuido los avances realizados por la neurociencia, 

que han puesto de relieve el rol que cumplen las emociones en los procesos 

mentales y su papel capital en el desarrollo de las funciones cerebrales”. 

 

En el desarrollo del proyecto de la disminución de la violencia, se pretende 

utilizar el foro como medio de expresión, utilizando el anonimato: 

 

“La comunicación mediada por el ordenador no se caracteriza por la ausencia de 

emociones; al contrario (…) las emociones positivas se expresan en la misma 

medida en las interacciones cara a cara y las emociones negativas intensas incluso 

se expresan más abiertamente por el ordenador”, Derks, Fisher y Bos (2008). 

 

Utilizar como principal herramienta de las TIC a un foro, para disminuir la 

violencia en un nivel educativo como el de educación primaria, es una propuesta 

innovadora, mediante la cual se pretende tener un efecto positivo dentro del 

mesosistema21 e incluso el exosistema22 de los individuos con los que se 

desarrollará el estudio: 

 

Las consecuencias sociales de la introducción de nuevas tecnologías van 

habitualmente, pues, mucho más allá de la introducción de un nuevo artefacto que 

                                                
21

 Comprende las interrelaciones de los dos o más ambientes en los que la persona se desenvuelve y realiza sus 

actividades tales como el hogar y los padres de familia que interaccionan para ayudar al individuo. 
22

 Se menciona el Exosistema como incluyente de ambientes más amplios en los cuales el individuo no está 

necesariamente activo 



~ 108 ~  

nos permitiría hacer más eficazmente lo mismo que ya hacíamos anteriormente, 

Con frecuencia, la propia actividad y con ella nuestra propia vida resultan 

modificadas en aspectos importantes”, Sánchez (2004:126) 

  

Si se utiliza de una manera adecuada se puede colaborar con el desarrollo 

cognoscitivo y emocional. Como nos menciona Pérez Gómez (2012): “El 

aprendizaje de los instrumentos de comunicación (lectura, escritura, habla) es 

sumergir a los estudiantes en contexto ricos de comunicación fluida, donde cada 

uno participa generando su propio conocimiento y comunicando sus propios 

productos.” 

 

Al trabajar en un espacio amplio de discusión y construcción de significados de 

manera colectiva, como es un foro, se pretende que exista un desarrollo de 

habilidades tanto digitales como emocionales, estimulando la autoestima, 

propiciando ambientes de seguridad emocional y desarrollo de la misma por medio 

de la expresión de ideas sin temor a ser juzgados por los otros usuarios dentro del 

foro. 

 

El uso de las TIC puede ayudarnos a que de manera colectiva podamos 

encontrar una solución involucrando al alumno, al docente y a la comunidad que 

se ve afectada por el fenómeno de la violencia, puesto que solo en unidad se 

puede lograr un verdadero resultado: 

 

“Los problemas reales pocas veces se resuelven por individuos aislados; por el 

contrario, son generalmente trabajados por un grupo que, aunque compartiendo un 

mismo propósito, puede poseer vatios tipos y niveles de experiencia a la vez que 

distintos valores, motivos, intereses y estrategias preferidas para trabajar juntos” 

Pérez (2012: 208) 

 

Es importante que los involucrados en la dinámica de violencia se identifiquen 

con el problema, para que se estimule el compromiso, para fijar una meta común, 

y desarrollar la empatía, la cual es considerada la base de la cooperación. “La 

empatía construye la autoconciencia, facilita el trabajo cooperativo, liga a los seres 

humanos y proporciona al andamiaje de nuestra moral.” Pérez (2012). 

 

El trabajo colaborativo ha mostrado mejores resultados, que si se trabajara de 

manera individual con cada uno de los involucrados en el fenómeno de violencia 

escolar. Johnson (1981) realizó un estudio a escolarizados obteniendo estos 

resultados: “En el ámbito educativo… el aprendizaje cooperativo y colaborativo 

producen mejores resultados en el aprovechamiento de los alumnos que el 

aprendizaje individual”.  
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Mientras tanto por su parte Mercado (2015) complementa al estudio 

mencionando: “Los desarrollos tecnológicos… ejercen una influencia real y 

potencial importante en la promoción de las distintas formas de aprendizaje 

colaborativo”. 

 

En la educación primaria se han tenido pocos antecedentes del uso de foros 

para el cumplimiento de algún objetivo. No obstante, entre los pocos estudios 

desarrollados, podemos encontrar el de Pifarré y Staarman (2011), en donde 

analizan el trabajo colaborativo en educación básica con los siguientes resultados: 

“Los estudiantes se involucraron en conversaciones exploratorias, negociaron 

significados, contrastaron puntos de vista y lograron producir un texto conjunto 

consensuado” 

 

4.3.2. Moodle: Una plataforma educativa. 
 

 

MOODLE23 es una plataforma virtual educativa, que contiene un sistema de 

gestión de cursos online, es considera un freeware (software de distribución libre). 

También se conoce por sus características como Learning Content Management 

System (LCMS).  

 

Técnicamente, Moodle es una aplicación que pertenece al grupo de los 

Gestores de Contenidos Educativos (LMS, Learning Management Systems), 

también conocidos como Entornos de Aprendizaje Virtuales (VLE, Virtual Learning 

Managements), un subgrupo de los Gestores de Contenidos (CMS, Content 

Management Systems). 

 

De una manera más coloquial, podemos decir que Moodle es un paquete de 

software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet, o sea, una 

aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, es decir, espacios donde 

un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos educativos 

proporcionados por el administrador (un docente) y organiza el acceso a esos 

recursos por los usuarios (los estudiantes), y además permite la comunicación 

entre todos los implicados (alumnado y profesorado). 

 

Está basado en una filosofía de aprendizaje que se denomina “pedagogía 

construccionista social”24, desarrollando cuatro conceptos principales: 

 

                                                
23

 La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Module Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno 

Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). Pero también significa "modo de aprender innato".) 
24

 Definición obtenida de https://docs.moodle.org/all/es/Filosof%C3%ADa 

https://es.wikipedia.org/wiki/LCMS
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1. Constructivismo: En el cual plantea que los usuarios construyen 

activamente nuevos conocimientos a medida que interactúan con su 

entorno. Lo que aprenden en su entorno lo contrastan con su estructura 

cognitiva anterior, y lo reestructuran dándole una utilidad, formando 

aprendizaje significativo. Este nuevo conocimiento se refuerza y es usado 

con éxito en el entorno que lo rodea. 

 

2. Construccionismo: El aprendizaje es particularmente efectivo cuando se 

construye la base para el nuevo conocimiento que debe ser transmitido a 

otro. Tal como menciona Sandoval (2010:33): “Desarrollar una perspectiva 

alternativa al enfoque individual del conocimiento, permitiendo analizar el rol 

que juega el saber compartido por una comunidad en la mantención y 

reproducción de la realidad.” 

 

3. Constructivismo Social: Es la construcción del conocimiento grupal social 

determinado a ser utilizado por otro, creando colaborativamente una cultura 

con significados compartidos: cuando se está inmerso en una cultura como 

ésta, se aprende continuamente acerca de los diferentes niveles de esa 

cultura y de cómo formar parte de ellos. 

 

4. Conectados y separados: La idea explora más profundamente las 

motivaciones de los individuos en una discusión de manera saludable “el 

comportamiento conectado en una comunidad de aprendizaje es un potente 

estimulante para aprender, no sólo aglutinando a la gente sino también 

promoviendo una reflexión profunda y un replanteamiento de las propias 

opiniones y puntos de vista.”25 

 

La amplitud de posibilidades que otorga la plataforma permite darnos cuenta de 

cómo el usuario construye su conocimiento, además de colaborar a la 

construcción de conocimiento de los demás usuarios.  

 

El trabajo del administrador (docente del curso), puede cambiar de ser la fuente 

del conocimiento a ser la conexión entre los usuarios con sus propias necesidades 

del aprendizaje, moderando debates con actividades de forma que guie al 

colectivo de usuarios hacia los objetivos del “curso”, planteado en la plataforma. 

 

Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth, Australia Occidental, 

quien basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, que afirman 

que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser 

transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje 

                                                
25

 bis 



~ 111 ~  

colaborativo. 

 

Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en 

el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus 

habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir 

la información que se considera que los estudiantes deben conocer (Moore, 2010).  

 

La idea es que los objetos de aprendizaje permitan mediante su combinación 

crear el soporte necesario para lograr los objetivos propuestos dentro de un 

contexto en el que, frente a la enseñanza presencial, están ausentes elementos 

básicos de motivación y refuerzo. 

 

Moodle es la plataforma que presenta más ventajas en cuando a su diseño, 

flexibilidad y personalizable (código abierto), se ajusta a las necesidades de 

elaboración del repositorio interactivo, aportando la oportunidad de obtener una 

recopilación de datos más específico para su evaluación.  

 

Es considerada una herramienta con distintos fines y posee adicionalmente 

múltiples funciones, convirtiéndolo en una plataforma fácil de utilizar, tanto para 

administradores, como para usuarios. 

 

Moodle facilita los mecanismos mediante los cuales los materiales de 

aprendizaje y en consecuencia las actividades de evaluación son fácil de realizar, 

puesto que cada vez que un usuario desarrolle una actividad dentro de la 

plataforma, esta se registra y será de mayor facilidad por parte del administrador, 

enterarse de los resultados de las tareas de retroalimentación o cuestionarios 

planteados dentro de la propia plataforma. 

 

Otra de las ventajas que aporta esta plataforma, es que dentro de ella existen 

aproximadamente 20 tipos de actividades disponibles (foros, glosarios, wikis, 

tareas, cuestionarios, encuestas, reproductores scorm, databases, etc...) y cada 

una de estas puede ser adaptada de acuerdo a las necesidades del administrador. 

 

La potencia de este modelo basado en actividades viene dada al combinar las 

actividades en secuencias y grupos, lo que permite guiar a los participantes a 

través de caminos de aprendizaje. 

4.3.2.1. Herramientas pertenecientes a Moodle  
 

Moodle ha predispuesto diversas herramientas para uso de los administradores, 

ayudando a facilitar la construcción de cursos, aportando dinamismo a las 

actividades que propicien la construcción de conocimientos por parte de los 
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usuarios, y dependiendo de su utilidad se podrían clasificar en tres tipos: 

Herramientas de comunicación, Herramientas de materiales y Herramientas de 

actividades. 

 

Las herramientas de comunicación son las que permiten el diálogo entre 

programador y usuario a través de preguntas, dudas, y, mucho más importante, 

les permite construir su propia comunidad de aprendizaje. 

 Foros: Los foros virtuales son el medio ideal para publicar pequeños 

mensajes y mantener discusiones públicas sobre información u opiniones 

allí vertidas. Son la principal herramienta de comunicación entre los 

usuarios de la plataforma. Para ello se ha dotado a los foros de un editor de 

texto HTML que permita la máxima expresividad a la hora de componer 

texto y decorarlo con todo tipo de elementos de estilo como tablas, 

imágenes, audio, video y diferentes tipos de expresiones matemáticas. 

 

 Chats: Esta herramienta permite mantener conversaciones en tiempo real 

con otros usuarios, sean profesores o alumnos. No es posible establecer 

salas privadas para conversaciones entre dos personas. El ámbito de las 

salas está controlado por la definición de grupos del curso. Si en el curso se 

han establecido grupos separados entonces cada grupo tendrá su propia 

sala privada sólo para miembros del grupo. Las conversaciones mantenidas 

a través del módulo Chat se graban automáticamente y se almacenan 

durante un cierto periodo de tiempo. Los profesores de cada asignatura o 

curso pueden recuperar el registro de una sesión de Chat y presentarlo por 

escrito como resumen de la actividad. 

 

Las herramientas de materiales son las que presentan características en la 

que los elementos, muestran los contenidos materiales de cada curso, la 

información propiamente dicha: textos, libros, apuntes presentaciones, enlaces a 

otros archivos o a páginas web, etc. La función de estas herramientas es 

fundamentalmente presentar información. 

 

Las herramientas de contenidos materiales se diferencian, en cómo está 

estructurada la información y el grado de interactividad que introducen, desde 

mera lectura hasta la construcción activa del texto. Cada curso contendrá 

diferentes tipos de recursos, no estando todos presentes en todos los cursos, 

siendo el profesor el que decidirá cuáles son los más indicados en función del 

diseño y de la materia de estudio. 

 

 Recursos: Constituyen simples hiperenlaces a elementos que pueden ser 

vistos, leídos, desplegados, ejecutados o bajados de la red y que permiten 

obtener información como por ejemplo textos, páginas web, documentos en 
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diferentes formatos, archivos de imagen o archivos ejecutables. 

 

 Glosarios: Es una estructura de texto donde existen entradas que dan 

paso a artículos que definen, explican o informan de los términos usados en 

las entradas como si se tratase de un diccionario o enciclopedia. Los 

glosarios se pueden configurar de diferentes formas, pudiéndose localizar 

las entradas por navegación alfabética, por navegación por páginas, vista 

por categorías, por búsqueda por fechas y por búsqueda por autor. Si la 

configuración del glosario incluye moderación por el profesor, entonces las 

entradas escritas por los estudiantes no se publicarán directamente. Serán 

visibles sólo por el profesor (y el autor de las mismas) hasta que éste dé su 

aprobación, momento en el que quedarán completamente integradas en el 

glosario. 

 

 Libros: El módulo Libro presenta un contenido textual como una estructura 

de capítulos y subcapítulos. El objetivo es estructurar la información de una 

forma simple y fácil de navegar, en lugar de proporcionar todo el texto en 

una sola pieza. No se pueden calificar, sólo pueden ser leídos y estudiados. 

 

 Lecciones: Es también una forma de presentar un contenido textual de una 

forma estructurada. Se trata de una estructura en árbol que se puede seguir 

interactivamente y no de una estructura en forma de capítulos. Cada página 

presenta un texto más o menos largo y al final de cada página aparece una 

pregunta con varias posibles respuestas. El propósito de las preguntas no 

es de calificación, sino para orientar la navegación por el material escrito. 

 

 Wikis: Es la abreviatura de wiki, palabra hawaiana que significa “rápido”. La 

característica más importante es que es editable. Es un espacio donde 

cada usuario puede introducir cambios, crear texto y nuevas páginas sin 

necesidad de conocer el lenguaje HTML ni de tener privilegios de acceso a 

un servidor web. Es por tanto una forma muy efectiva de crear y revisar 

textos de forma colaborativa en grupo. 

 

 Scorm: El módulo SCORM permite ejecutar paquetes de contenidos 

SCORM. Son módulos de aprendizaje reutilizables que suelen incluir textos, 

imágenes y animaciones. 

 

Las herramientas de actividades son la parte activa y colaborativa. Aquí 

tienen cabida los foros, debates y discusiones, la resolución de problemas y 

actividades y las webquests entre otras. Podemos encontrar: 

 Cuestionarios: Son simplemente colecciones de preguntas. Al final se 

obtiene una calificación, usualmente numérica, al igual que en un examen. 
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La calificación se obtiene de manera automática al terminar de rellenarlo y 

presionar el botón “Guardar respuestas”. Los cuestionarios pueden tener 

una finalidad de autoevaluación y obviamente, también se pueden utilizar 

las calificaciones obtenidas como parte de la nota final de la asignatura o 

curso que se esté realizando. Se pueden configurar para permitir que se 

repita su realización varias veces y que las preguntas aparezcan en distinto 

orden. El profesor puede especificar una fecha límite para su realización, e 

igualmente se puede especificar una fecha de activación. Permiten 

diferentes tipos de preguntas como verdadero o falso, opciones de 

respuesta múltiple, emparejamiento de respuestas, respuestas de tipo 

numérico, respuestas cortas y respuestas incrustadas con espacios en 

blanco. 

 

 Diarios: Son en esencia cuadernos de notas. Su interfaz es muy simple. 

Consiste en un espacio para escribir y recibir las indicaciones del profesor, 

el cual puede otorgar una calificación a sus anotaciones, repitiéndose este 

proceso mientras esté abierto el diario. 

 

 Tareas: Es cualquier tipo de trabajo o actividad evaluable que nos asigna el 

profesor como forma de aprendizaje. Pulsando en el título de la tarea 

encontramos los datos básicos de la misma: fecha límite de entrega, 

calificación máxima asignada y las instrucciones para su realización. 

También podemos encontrar un pequeño formulario que nos permitirá subir 

un fichero al servidor (es decir la tarea). El sistema no permite enviar el 

fichero después de la fecha y hora límite establecida por el profesor. Una 

vez calificada la tarea, un cuadro de texto indicará al alumno la fecha de la 

evaluación, la calificación obtenida y un comentario sobre su trabajo. 

 

 Talleres: Es muy similar a la tarea pues representa un trabajo que hay que 

realizar y entregar al profesor, presentando una interfaz muy similar: fecha 

límite de entrega, calificación máxima asignada, instrucciones para su 

realización y un formulario para la subida del archivo entregado al servidor. 

La diferencia con la tarea reside en que en el taller los estudiantes pueden 

acceder a los trabajos de los compañeros. Cuando la actividad está 

completada, es posible asignar una calificación definitiva a cada trabajo. En 

esta calificación tendrá un peso significativo la evaluación del profesor, la 

autoevaluación y las calificaciones recibidas de los compañeros. 

 

 Consultas: Son encuestas simples. Presentan una única pregunta a una 

serie de posibles opciones de respuesta. Cada usuario sólo puede votar 

una vez. Se puede configurar para poder cambiar el voto, pero sólo será 

válida la última opinión. Son actividades no evaluables. Pretenden sólo 

conocer la opinión de los participantes del curso a alguna cuestión. 
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 Encuestas: Permiten realizar auténticas encuestas de múltiples preguntas. 

Tampoco esta actividad es evaluable y su propósito es recabar información 

sobre diversas cuestiones. Un curso virtual se articula a partir de estos 

elementos y se define y estructura por el profesor que explica la materia y 

que diseña dicho curso. 
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PARTE II  

MARCO REFERENCIAL 

´ 

La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. 

Mahatma Gandhi 
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CAPÍTULO 5. TEORÍA DE 
BRONFENBRENNER 

 
 

5.1 Teoría ecológica de Bronfenbrenner. 
 

Para comprender de una manera adecuada el origen de la violencia, se deben 

interpretar los hechos a partir de la mirada de diversos expertos en el 

comportamiento humano. La OMS (Organización Mundial de la Salud, 2003:5) 

como organismo interesado en el estudio de violencia propone un enfoque 

ecológico ya que señala que ningún factor por sí solo puede explicar por qué 

algunos individuos adoptan comportamientos violentos. Sostiene, así, que la 

violencia es el resultado de la acción recíproca y compleja de factores individuales, 

relacionales, sociales, culturales y ambientales. 

 

“El Informe mundial sobre la violencia y la salud recurre a un «modelo ecológico» 

para intentar comprender la naturaleza polifacética de la violencia. Dicho modelo, 

que empezó a utilizarse a finales de la década de 1970 para estudiar el maltrato de 

menores… Su principal utilidad estriba en que ayuda a distinguir entre los 

innumerables factores que influyen en la violencia, al tiempo que proporciona un 

marco para comprender cómo interactúan”, OMS (2002:11) 

 

Bronfenbrenner (1979) había propuesto que la ecología social del desarrollo 

humano se compone de varias capas anidadas de influencia. En el centro de su 

modelo está el individuo, o auto-sistema, influenciado por factores personales, 

disposicionales y genéticos. 

 

La primera etapa de influencia social se denomina microsistema. El niño en 

desarrollo realiza transacciones con diferentes sistemas, incluyendo la familia, la 

escuela, el grupo de compañeros y el vecindario. Aunque la conceptualización 

inicial de Bronfenbrenner (1979) enfatizó los efectos relativamente más 

unidireccionales de los contextos sociales en el niño en desarrollo (cómo el 

ambiente repercute en el niño), reconoció las reciprocidades entre los niños y sus 

ambientes (no sólo cómo el ambiente repercute en el niño, sino cómo también el 

niño repercute en el ambiente) de una manera similar a las opiniones 

contemporáneas sobre las transacciones persona-medio ambiente. 

 

La participación de estos microsistemas, donde se llevan a cabo roles, se 

caracteriza porque en estos se mantienen relaciones interpersonales y se realizan 

patrones de actividades; Bronfenbrenner los considera elementales para el 
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desarrollo de cualquier entorno, desde que un niño lee un libro en compañía con 

sus padres, hasta un juego de pelota. 

 

El trabajo posterior de Bronfenbrenner abordó más explícitamente estas 

reciprocidades, prestando mayor atención a las características biológicas y 

predisponentes que los niños hacen valer en sus experiencias sociales 

(Bronfenbrenner, 2005). De hecho, existen numerosos estudios de interacciones 

entre los niños y los microsistemas que los afectan. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los niños que afectan y son afectados por la 

dinámica de la relación de sus padres (por ejemplo, Boxer, Goldstein, Musher- 

Eizenman, Dubow & Heretick, 2005) y las normas y comportamientos de sus 

compañeros (por ejemplo, Boxer, Guerra, Huesmann y Morales, 2005, Henry et 

al., 2000). Estos actores y eventos externos al niño son influencias ecológicas 

proximales, es decir, teóricamente, influencias sociales que son más proximales 

físicamente y psicológicamente al niño. 

 

Esta capa siguiente del ecosistema según lo definido por Bronfenbrenner es el 

mesosistema. Es la relación entre dos o más microsistemas. Puede ser por 

ejemplo que un determinado ambiente familiar se relacione con la escuela a través 

de una visita de los padres de familia a la misma. 

 

El exosistema incluye "una o más configuraciones que no implican a la persona 

en desarrollo como un participante activo, pero en el que ocurren acontecimientos 

que afectan o se ven afectados por lo que sucede en el entorno que contiene a la 

persona en desarrollo" Bronfenbrenner (1979:25) 

 

Por ejemplo, las transacciones económicas de los padres con el lugar de 

trabajo o el mercado de trabajo, que resultan en dificultades financieras, limitan su 

capacidad para ser padres efectivos, lo que incrementa la probabilidad de que sus 

hijos presenten dificultades conductuales y emocionales. 

 

En el nivel más alto del modelo conceptual inicial de Bronfenbrenner está el 

macrosistema, que incluye factores presentes en la cultura más amplia, tales 

como creencias e ideologías. Se teoriza que el macrosistema ejerce efectos en el 

desarrollo a través de su instanciación de "consistencias" (1979:26) que funcionan 

como telón de fondo de las actividades en los ecosistemas de menor nivel. Como 

menciona Bronfenbrenner: 

 

“El macrosistema son las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas 

de menor orden que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura 

en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente 
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estas correspondencias” Bronfenbrenner (1987:45) 

5.2 Teoría Ecológica de Bronfenbrenner y la I.A.P. 
 

Al finalizar la década de los 70´s, como ya se ha mencionado anteriormente, el 

psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner, desarrolló una teoría ecológica del 

desarrollo humano en el que describe los niveles de influencia interactuarte que 

afectan durante el desarrollo del niño: El microsistema, el Mesosistema, el 

exosistema y el macrosistema. 

 

Figura 4. 

 
Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner 

Fuente: Elaboración propia 

 

El entorno dentro de este modelo es considerado como una serie de estratos 

interrelacionados, en donde los que se encuentran más cerca del niño (el 

microsistema y mesosistema), tienen un impacto más directo, siendo que aquellos 

que se alejan del individuo si bien tienen influencia, esta disminuye de acuerdo a 
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la propia distancia del individuo. 

 

 

“La comunidad en la que el niño se desarrolla puede tener un efecto profundo en el 

adulto que llegará a ser. Puede arrastrarlo hacia el crimen, o bien convertirse en una 

fuente de apoyo social que logre protegerlo de la violencia, la adversidad y el 

fracaso” Martínez, Robles, Utria, Amar (2014:143). 

 

La teoría ecológica de Urie Bronfenbrenner, destaca la relevancia que tiene el 

análisis de los ambientes en los que nos desenvolvemos, defendiendo el 

desarrollo como una transformación perdurable en el modo en que la persona 

percibe el ambiente que lo rodea y el modo en que se relaciona con él. En cuanto 

al fenómeno de la violencia, se puede observar desde el enfoque ecológico, cómo 

trasciende la conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, 

porque afecta a tres individuos: El agresor, la víctima y el testigo. 

 

Bronfenbrenner en su trabajo postula una explicación ecológica del desarrollo 

de la conducta humana, lo cual permite entender la influencia del ambiente que 

rodea al individuo. Es la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) la que 

retoma, para la explicación de la violencia, la teoría ecológica ya que ha sido 

aceptado para el análisis de la violencia que ésta, es una conducta aprendida en 

diversos niveles y se contempla como un fenómeno relacional en el que 

convergen variables desde lo individual hasta lo macro-social. 

 

“Las distintas formas de violencia, que van desde el ámbito más privado hasta el 

más público, aparecen concatenadas entre sí por el entramado justificador del acto 

violento, construido socialmente en la interacción que se presenta en los distintos 

niveles de relación de los sistemas sociales.” Martínez (2013:139). 

 

La teoría de Bronfenbrenner permite establecer que existen diversos tipos de 

violencia de acuerdo a la interacción que existe entre los diversos sistemas, tal 

como menciona Galdames & Arón (2007): Desde el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner, la violencia se contempla como un fenómeno relacional en el que 

convergen variables desde lo individual hasta lo macro-social, en consideración de 

su presente y de su historia. 

 

“Este modelo permite visualizar el rol de ‘los otros’ en las dinámicas de violencia, ya 

que abre la perspectiva de una ‘influencia diádica’ a una de ‘influencia triádica donde 

la capacidad de una díada para servir de contexto adecuado para el desarrollo 

humano depende en forma crucial de otras personas” (Bronfenbrenner, 1987:25) 
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Anteriormente también se describieron el Microsistema y Mesosistema en 

donde se desarrolla la Investigación Acción Participativa (I.A.P.) Estas dos esferas 

de la teoría ecológica tienen una influencia más predominante en las conductas 

individuales, que el exosistema y el macrosistema debido a la complejidad que 

significa influir en ámbitos de gran tamaño. 

 

Figura 5 

 

 
En colores morados, verde y azul se muestra los sistemas de la teoría ecológica de 

Urie Bronfenbrenner en los que se va a trabajar directamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del Mesosistema, podemos encontrar organizaciones familiares 

abusivas que se caracterizan por sostener creencias basadas en una cultura 

patriarcal y de control de los más fuertes sobre los más débiles. Este podría 

decirse que es el modelo de familia y cultura de crianza de los miembros de la 

comunidad que rodea al centro educativo y parte influyente en el desarrollo del 

infante. 
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Este sistema de crianza genera situaciones de desigualdad y desequilibrio de 

poder, basándose en la fuerza por lo que se han observado creencias que 

expresan formas particulares de: obediencia, estructuración de la familia, respeto, 

disciplina, grado de autonomía de los miembros de la familia y género, entre otras 

Gadalmes (2007).  

 

Estas creencias son consideradas mitos culturales y cumplirían tres funciones 

principales en la legitimación de la violencia: culpabilizar a la víctima, naturalizar la 

violencia e impedir que la víctima salga de la situación Corsi (2003). 

 

Se pueden analizar múltiples variables imposibles de evitar como el desempleo 

que existe en la sociedad, los problemas económicos, la migración constante, el 

gran número de familias mono-parentales con predominio de jefatura femenina 

(con una cultura patriarcal), la falta de adecuados programas sociales de apoyo 

familiar y/o el abuso de los pocos programas de los cuales ya son beneficiarios. 

 

El efecto de esos determinantes es el aumento de las situaciones estresantes 

en las familias y de los factores de riesgo para el desarrollo de conductas paterno- 

filiales inadecuadas, entre ellas las posibilidades de malos tratos, negligencia y 

abandono, lo que repercute en la situación escolar, ya que los niños llevan sus 

problemas a la escuela.  

 

Siendo Jacinto Jiménez quien nos describe un poco sobre la influencia que 

puede tener el medio, específicamente la colonia Buenos Aires, en donde habita 

gran parte de estudiantes de la escuela objeto de estudio, en la expresión de 

conductas violentas: 

 

Una colonia que se presenta como un espacio conflictivo, donde se sabe que 

asaltan, se drogan, se pelean, etc., influirá en cierta medida en el tipo de 

relaciones que una persona pueda establecer. Ya que, si se vive en un lugar 

conflictivo, la escuela será una extensión de este modo de vida.  

 

Por otra parte, la forma como se relacionan los vecinos será el reflejo de lo que 

pasa al interior de los hogares, y éstos serán una reproducción de las condiciones 

que se viven en determinada sociedad, como pueden ser la pobreza, el 

desempleo, la precarización de los salarios, la calidad de las viviendas, el sistema 

de justicia, el sistema político, etcétera. Jiménez (2014:39- 40) 
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CAPÍTULO 6. CONTEXTO EDUCATIVO 
EN EL QUE SE DESARROLLA ESTA 
INVESTIGACIÓN. 

 
 

 
En la Ciudad de México existen actualmente más de 8,900,000 habitantes 

(INEGI, 2015). Al ser una población tan numerosa, las necesidades se han 

incrementado exponencialmente a cómo crece la población de la misma manera 

en todos los ámbitos, sobre todo en la educación. “A medida que las sociedades 

se hacen más complejas en su estructura y recursos, aumenta la necesidad de la 

enseñanza y el aprendizaje sistemático e intencional” Dewey (1995), por lo que 

cada contexto de acuerdo a sus necesidades ha modificado su interacción dentro 

del ámbito escolar. 

 

Se ha vuelto indispensable el reconocer las necesidades que cada sociedad 

tiene para desarrollar los planes adecuados que satisfagan las necesidades de 

dicho contexto. Por lo que conocer el contexto es parte fundamental para el 

desarrollo de la investigación de este fenómeno de violencia. 

 

Nuestro contexto es una colonia emblemática de la ciudad de México: La 

colonia Buenos Aires la cual ha sido lastimosamente famosa por sus actos de 

violencia. Estudiar la población de dicha colonia es de gran relevancia para este 

proyecto debido a su interacción con el medio educativo que pretendemos 

estudiar, la influencia del medio en el que se desarrolla el ambiente educativo es 

un factor de gran influencia en el desarrollo humano y de gran influencia en la 

violencia dentro de la institución. Yabin Estrada describe a la colonia de la 

siguiente manera: 

 

“Esta colonia de la delegación Cuauhtémoc ha sido históricamente estigmatizada. 

Entre sus calles existen múltiples testimonios que tienen que ver con el crimen en 

diversas modalidades. Sin embargo, en la colonia Buenos Aires, debajo del velo del 

peligro y el crimen, hay otros testimonios que hablan de lucha y supervivencia, de 

ganas de superación y de salir adelante, incluso algunas sobre el cómo cambiar 

esta percepción.”, Estrada (2015:295) 

 

La escuela primaria que será escenario de esta investigación-acción 

participativa se encuentra en una zona socioeconómica considerada de bajo 

ingreso, una zona violenta por la cantidad de asaltos que se cometen diariamente. 

No hay registros históricos formales sobre los inicios de la colonia siendo el relato 

oral y registros diversos sobre los acontecimientos de inicios del siglo pasado, los 

que indican su génesis: 

 

“Los terrenos que ahora ocupa la colonia Buenos Aires eran ‘Potreros de la Ciudad´ 
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conocidos como de En medio y el Tinado o Hidalupe; el último alude a un caserío en 

torno a un rancho que existió hasta los primeros años de 1900.” , Estrada 

(2015:298) 

 
 

Por los registros que se tienen de esa época, la zona comenzó a poblarse 

gracias a un fraccionador de colonias (Atenor Sala) en la época de la revolución, 

comenzándose a poblar la colonia a partir de 1911, existiendo un primer registro 

oficial de la colonia hasta el año 191826. Más los primeros registros formales se 

obtuvieron hasta el año 1922: 

 

El 23 de septiembre de 1922 un comité de colonos envió una carta al Ayuntamiento 

en la cual señalaban: “Hace cerca de dos años hemos soportado las molestias que 

ocasiona el tiradero de basura, sin que se atiendan las innumerables súplicas que 

por escrito se han presentado a este H. Ayuntamiento”, Estrada (2015:199) 

 

Categorizando a la colonia como un barrio de arrabal27, Los servicios públicos 

fueron autorizados hasta el año 1923, en el que se solicita el acceso a la colonia 

de los servicios básicos, y el ayuntamiento responde con una serie de requisitos a 

cumplir como menciona en su investigación Estrada (2015): “Esta solicitud fue 

aprobada el 24 de febrero de 1923. Por ella podemos inferir que los servicios en la 

colonia llegaron mucho tiempo después.” 

 

Desde su génesis los colonos se enfrentaron a muchas problemáticas, desde 

no contar con servicios públicos hasta vivir en medio de un basurero, sin embargo 

la estigmatización por el resto de la sociedad fue el más grande problema al que 

se enfrentaron, según nos menciona Jiménez (2012) de un informe elaborado por 

José Manuel Puig Casauranc, regente del Distrito Federal [1929-1930]: 

“Constituye una de las vergüenzas de la ciudad, esta colonia sólo ha podido ser 

beneficiada por las grandes obras de urbanización emprendidas por el 

Departamento en su lindero poniente Calzada de La Piedad” 

 

Ya para el año de 1944 la zona se concentraba en un barrio más formal, aun 

teniendo estancias precarias, por lo que se consideraba una zona 

económicamente pobre: 

 

En 1944 se describe una zona urbanizada con construcciones nuevas que se refiere 

a la parte norte de la colonia Doctores y al sur del Panteón Francés. Los terrenos 

aledaños no estaban urbanizados, con gran concentración de población y con 

viviendas semipermanentes (se señalaba la existencia de barrancas y de casas de 

madera en mal estado), incluso ahí se indica la presencia de una escuela de 

                                                
26

 Documento encontrado en el Archivo Histórico del Distrito Federal. 
27 Extracto de Caldos, Tortas y Tranvías por los rumbos de Indianilla, Ramsés Sandoval Ramírez, UNAM 
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madera, Estrada (2015:201) 

 

La colonia consta de un total de 27 manzanas y ocupa aproximadamente, 33 

hectáreas. Sus calles principales tienen nombres de doctores; algunas de ellas 

vienen de la colonia Doctores, urbanizada primero, con otras, correspondientes a 

la Buenos Aires, simplemente se continuó con la misma tendencia. La sección que 

se encuentra al este del Panteón Francés tiene nombres de algunos países de 

Centro y Sudamérica. 

 

La institución educativa se encuentra enclavada en la zona concéntrica de la 

colonia buenos aires, delimitada geográficamente por avenidas importantes como 

lo son al norte el eje 3 oriente Ignacio Morones Prieto, al sur el Viaducto Miguel 

Alemán, al este la Av. Cuauhtémoc y el eje central Lázaro Cárdenas al oeste, 

delimitando la zona con grandes avenidas, teniendo dentro de la demarcación 

gran cantidad de conjuntos habitacionales llamados “vecindades” y algunos 

conjuntos habitacionales más modernos llamados “torres”, las cuales de igual 

manera delimitan el estatus socioeconómico de la zona. 

 

La zona cuenta con dos módulos de vigilancia y aunque no dentro de la misma 

colonia sino colindante con la colonia Doctores, se encuentra un Centro de Arraigo 

de la PGR, el cual ha movilizado incluso a miembros del ejército mexicano a la 

zona para la vigilancia y seguridad de este recinto, de la misma manera la única 

avenida que se interna partiendo la colonia en dos es la Av. Dr. José María Vertiz. 

Sobre esta avenida se encuentra el comercio principal de la colonia que es en su 

mayoría la venta informal de autopartes, siendo por consiguiente el principal 

sustento económico de la mayor parte de las familias radicadas aquí. 

 

La escuela primaria se encuentra entre las calles de Av. José María Vertiz y 

Viaducto Miguel Alemán. Tiene una antigüedad de 47 años y fue fundada el día 04 

de septiembre de 1969, por el entonces presidente de la república Gustavo Díaz 

Ordaz.  

 

A pesar de su antigüedad ha sido modificada conforme ha pasado el tiempo 

realizándose diversas adecuaciones debido a los requerimientos que así se 

presentaban en ese momento, agregando bardas perimetrales y elevando las 

mismas con malla ciclónica y alambrado de púas, para evitar los robos dentro de 

la institución, así como la modificación de algunos salones a partir del temblor 

ocurrido el 19 de septiembre de 1985, agregando de la misma manera al complejo 

de aulas, un aula especial para la danza, sumando un total de 14 salones. 

 

Asimismo, existe una estructura que se usa como pequeña bodega, dos baños 

los cuales fueron construidos junto a la conserjería y una bodega de desayunos 
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escolares. Actualmente se encuentran habilitados 13 salones, de los cuales 6 son 

para atender los grupos de alumnos de primer a sexto grado, un aula como 

biblioteca, aula de inglés, aula audiovisual, sala de cómputo, dirección escolar. 

 

Dirección de UDEEI (Unidad de Educación Especial e Inclusiva) a nivel zona 

escolar, que se encarga de apoyar la labor docente al desarrollar la acción 

inclusiva de alumnos que presentan necesidades educativas especiales o barreras 

para el aprendizaje),  

 

Aula del programa SALUDARTE (un programa creado por parte del gobierno de 

la Ciudad de México, que busca combatir la deserción escolar, obesidad y genera 

un espacio de convivencia por medio de diversos talleres que se imparten 

posteriormente al horario normal de clases), aula de educación física, 

adicionalmente el aula de danza que se encuentra separada del edificio principal. 

De la misma manera la escuela tiene dentro de sus límites un huerto escolar que 

es atendido por la conserjería escolar. 

 

La población de la escuela se encuentra conformada por alumnos que van 

desde los 6 años de edad hasta los 13 años, siendo algunos de los alumnos 

repetidores del ciclo escolar (5% de la población). Un 80% de la población es de 

familias originarias de la misma colonia, violentadas en parte por la misma 

sociedad de la colonia28. Esta colonia se ha enfrentado a la estigmatización por 

parte de la sociedad, debido a los constantes operativos policiacos que se 

desarrollan en la zona afectando la economía de la misma. Al igual que la mala 

reputación que se ha mantenido en la zona debido a las constantes acciones de 

robo. 

 

El entorno que rodea a esta escuela primaria con toda su problemática social, 

económica y de seguridad, necesariamente ha influido en la generación y 

permanencia de la violencia escolar dentro de la primaria. Como Iván Bravo y 

Lucia Herrera señalan: 

 

“No cabe duda de que muchos de estos niños pertenecientes a clases sociales 

desfavorecidas, por carecer de modelos adecuados en sus familias y/o su entorno 

más cercano, cuando acceden a la escuela se encuentran privados de algunos de 

los hábitos de comportamiento necesarios para poder convivir con los demás”, Iván 

Bravo y Lucia Herrera (2012:126) 

 

Los niños traen a la escuela lo que ven, escuchan y aprenden en su seno 

familiar. Muchas veces en la escuela los niños repiten los patrones de 

comportamiento de sus familias, las escenas violentas y la falta de formas 

                                                
28

 Según un artículo de Josefina Quintero Morales / La Jornada 
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adaptativas de comunicación y negociación.  

 

Por ello, el trabajo en conjunto con los padres es una labor diaria en el contexto 

escolar, puesto que los avances más significativos en todas las áreas 

(aprendizaje, actitudes, motivación, etc.) se han mostrado cuando la misma familia 

es una participante activa de la labor educativa. A continuación, se relatarán varias 

situaciones de riesgo que se han presentado dentro del ambiente escolar a lo 

largo de los últimos años, donde se podrán observar actos de violencia explícitos 

en el aula y fuera de ella. 

 

6.1 Población escolar 
 

 

A continuación, se desarrollará una descripción de la población a la que se 

pretende apoyar en la disminución de los actos de violencia, puesto que se debe 

conocer el entorno social, para poder plantear un ambiente de confianza, como 

nos menciona en su teoría ecológica Bronfenbrenner: 

 

“El potencial evolutivo de los entornos de un Mesosistema se ve incrementado si los 

roles, actividades y diadas en las que participa la persona vinculante con otros 

entornos estimula la aparición de confianza mutua, una orientación positiva, el 

consenso de metas entre entornos, y un equilibrio de poderes progresivo que 

responda a la acción en nombre de la persona en desarrollo”, Bronfenbrenner 

(1987:58) 

 

Si se pretende comprender los sucesos que ocurren dentro del instituto tal 

como plantea Tenti: 

 

“Todo cambio en un campo social determinado (la economía, la ciencia y la 

tecnología, la estructura social, la cultura, la política y otros) se siente en la escuela. 

En la práctica, un tercio de los habitantes del país forma parte directa del mundo de 

la educación, ya sea como estudiante o como profesor o como administrador del 

sistema educativo. Por lo tanto, es difícil comprender lo que sucede en las 

instituciones si no se presta atención a lo que sucede en el ámbito más general de 

la sociedad.”, Tenti (2007:15). 

 

Se describirá al principio al grueso de la población donde se concentran los 

actos de violencia a modificar. Posteriormente se mostrarán los casos específicos 

en donde la violencia se ha transformado, generando situaciones de riesgo para la 

comunidad y los propios protagonistas de dichos casos.  

 

Dichas características se utilizaron para clasificar a la población en tres tipos 
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importantes del actuar social dentro del instituto: La población indígena, la 

población flotante y la población nativa. 

 

6.1.1. Población Indígena 
 

 

Se encuentra constituida por una población promedio de 180 alumnos29, de los 

cuales el 10% pertenece a un grupo indígena originario de la huasteca 

veracruzana, un promedio de tres alumnos por grupo, con costumbres bien 

definidas por su religión y lengua hablante adicional al español: Náhuatl. Eligieron 

la estancia en la escuela debido a la cercanía de sus hogares y que ya se 

encontraban algunos pocos alumnos de la comunidad en ella. Tal como menciona 

Czarny: 

 

“La elección de la escuela está marcada por la consideración de contar con 

familiares y paisanos en la misma y el hecho de que los directivos y algunos de los 

maestros ya conozcan a estos miembros de la familia y la comunidad de 

procedencia. Esto es, importan las redes, los lazos sociales y comunitarios que 

puedan construirse para “asegurar” y “volver familiar” el territorio escolar.” Czarny 

(2010:203) 

 

Los mismos padres indígenas recomiendan a otras familias indígenas que 

llegan a la colonia Buenos Aires a inscribir a sus hijos en esta escuela pública a fin 

de mantener la unidad de la comunidad también en la primaria, lo que provocó 

cambios en la estructura académica del instituto.  

 

Esto dio lugar a que la SEP enviara a la Unidad de Educación Especial y 

Educación Inclusiva (UDEEI) a promover la integración escolar de estos nuevos 

alumnos indígenas lo que provocó que la comunidad indígena fuera bien recibida 

por parte de la comunidad escolar en el inicio del ciclo escolar. Posteriormente 

esta comunidad fue objeto de violencia por parte de algunos alumnos que ya 

presentaban algunos problemas de conducta. 

 

Avanzado el ciclo escolar, comenzaron a ser objeto de violencia por parte de 

otros miembros de la comunidad, desde provocaciones e insultos, hasta golpes, 

dando como resultado que la misma comunidad indígena se comenzara a separar 

del resto aislándose de la población general para las actividades dentro del 

instituto.  

 

El consejo escolar y la unidad de UDEEI tomaron la decisión de realizar una 

                                                
29

 Se denomina promedio debido a que constantemente existen cambios en la población, dependiendo de las necesidades 

de los alumnos ingresan más alumnos a la escuela o simplemente se cambian a otra escuela. 
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campaña de sensibilización a la cultura indígena huasteca veracruzana con toda la 

comunidad. Los resultados de la campaña fueron favorables en la comunidad, ya 

que en su mayor parte la población de la primaria comenzó aceptando las 

diferencias y quiso aprender de las costumbres y el dialecto de la comunidad 

indígena.  

 

En esta apertura a las diferencias se encontraron objeciones sólo en los padres 

de familia de la población nativa que argumentaban: “¿Para qué van a aprender 

eso?, eso no sirve”. Siendo muy poco el avance que se obtuvo en el intercambio 

cultural de la población escolar. 

 

Sin embargo, la violencia se detuvo en su mayor parte, siendo escasos los 

casos de violencia en contra de la comunidad escolar indígena después de esta 

sensibilización. No obstante, otro efecto se presentó posteriormente. La violencia 

ahora por parte de la población indígena escolar como consecuencia de la 

interacción con la comunidad general, se comenzó a manifestar en el instituto. 

 

Los actos de violencia por parte de los alumnos de origen indígena al principio 

no se detectaban; sin embargo, comenzaron a ser más frecuentes y graves. Los 

actos de violencia una vez descubiertos, se comenzaron a trabajar con los padres 

de familia indígenas, que accedieron a desarrollar pláticas con sus hijos para 

disminuir el fenómeno naciente, más la ideología machista con que la mayoría de 

ellos cuenta, no colaboró con la estrategia y en algunos casos provocó incluso, 

violencia dentro del ámbito familiar (los padres disciplinaban a sus hijos por 

medios violentos –castigo físico- aún y cuando la estrategia de la escuela era 

evitar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones). 

 

La comunidad indígena comienza a presentar la misma problemática que el 

resto de la comunidad, como bien menciona Piaget (1967): “Si para aprender 

física o lenguaje es necesario hacer experimentos y analizar textos, para aprender 

a vivir en colectividad se necesita tener experiencias de vida en común”. Al 

respecto, es lo que está pasando ahora en la escuela: el aprendizaje de hábitos 

violentos por parte de la comunidad indígena. 

 

6.1.2. Población Flotante 
 

Para desarrollar la descripción de este apartado es necesario conocer qué 

entendemos como población flotante. Si bien no es un término que sea objeto de 

estudio específico sí son numerosas las definiciones orientadas al análisis de la 

migración interna y la movilidad de la población.  
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Sin embargo, como nos menciona Garrocho (2011): “Es común que se le defina 

según los intereses del observador, los datos disponibles, los propósitos de cada 

investigación, y que se refiera simplemente a diversos subgrupos demográficos sin 

un lugar de residencia clara”. 

 

Tomando en cuenta lo que señala Garrocho la comunidad escolar de la escuela 

pública bajo estudio está compuesta en un 15% por esta población. Para el 

propósito de esta investigación aplicaremos el término a aquella población que no 

vive en la colonia Buenos Aires, y que son padres de familia que vienen a dejar a 

sus hijos a la escuela de camino a su trabajo. 

 

Los alumnos que pertenecen a la población flotante no viven en la colonia 

Buenos Aires. Estas familias han escogido esta escuela por su ubicación 

geográfica, debido a que, al encontrarse entre dos avenidas, el acceso es fácil, por 

lo que muchos de los padres en camino a sus centros de trabajo, aprovechan para 

dejar a sus hijos en la escuela y de la misma manera recogerlos al término de la 

jornada laboral. 

 

Este fenómeno de población flotante se registra debido a que cerca de la 

escuela se encuentran centros hospitalarios, oficinas del gobierno y centros 

comerciales, por lo que su ubicación facilita el tránsito de los padres rumbo a sus 

centros de trabajo. 

 

Tomando en cuenta que los padres no viven en el contexto inmediato, es 

relevante mencionar, que la estructura familiar es totalmente diferente de la que 

presentan los nativos de la colonia Buenos Aires. El 100% son familias nucleares 

completas: Padres e hijos, en comparación con las familias de la población nativa 

que son familias monoparentales, en donde ya sea el padre o madre no se 

encuentran en el hogar por diversos motivos. 

 

El nivel educativo de los padres de la población flotante es superior al de los 

nativos, lo que impacta en el apoyo escolar, los hábitos de estudio y de 

convivencia entre los alumnos. Siendo una consecuencia la diferencia en el 

aprovechamiento escolar que es superior en los estudiantes hijos de familias de la 

población flotante e incluso en la dinámica de socialización, puesto que los nativos 

de la zona escolar suelen socializar más (participan más en juegos a la hora del 

recreo, al formar equipos de trabajo en el salón se escogen primero entre sí los 

nativos) que los que no lo son. 

 

Los actos violentos detectados en este grupo, no han sido frecuentes o de gran 

impacto como en el grupo nativo. Siendo los actos violentos parte de la dinámica 

social en el entorno académico, los estudiantes de familias flotantes 
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frecuentemente son las víctimas de la violencia dentro de la institución educativa. 

Al no pertenecer a una familia reconocida de la colonia, se les considera 

“desprotegidos”, por lo que, si no se involucran en la dinámica de violencia, son 

violentados por los nativos. 

 

 

6.1.3. Población Nativa 
 

 

La población que categorizamos como nativa, es aquella que presenta las 

siguientes características: 

 

 Vive en la zona donde se encuentra la escuela 

 
 Tiene familiares en el contexto social. 

 
 Familiares y amigos asisten a la escuela 

 
Las familias que asisten a esta escuela por lo regular lo han hecho de 

generación en generación, incluso los mismos maestros que han tenido algunos 

de los niños, los han tenido los padres e incluso los abuelos, por lo que se 

considera una tradición asistir a la misma escuela. 

 

“La colonia Buenos Aires está llena de contrastes. Si bien es innegable que se da el 

comercio de autopartes robadas —en operativos policiacos han sido confiscadas 

toneladas de partes robadas o sin registro—, existen muchos casos de comercio 

formal, creativo y honesto.”, Estrada (2015:203) 

 

La mayor parte de la actividad económica desarrollada por los padres se 

encuentra en el contexto inmediato de la escuela (son vendedores de autopartes y 

tienen su lugar de trabajo en los alrededores de la escuela), por lo que los sucesos 

que ocurren tanto afuera como adentro de la escuela inmediatamente son 

comunicados en las dos vías, lo que interviene en la dinámica escolar cuando 

ocurren hechos relevantes, como lo son los operativos policiacos o agresiones 

dentro de la escuela. Estrada describe parte de estas actividades económicas de 

la colonia Buenos Aires de la siguiente manera: 

 

En las entrañas de la colonia existen incluso fábricas artesanales de autopartes 

manufacturadas o reparadas a petición de los clientes con un costo de hasta setenta 

por ciento inferior que en una agencia automotriz… Entre los trabajadores son muy 

conocidos los “coyotes” que esperan clientes en las afueras de la colonia o que en 

cruceros viales esperan un comprador, Estrada (2015:204) 

 

Los “coyotes”, son la clase trabajadora más común en la colonia Buenos Aires, 
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laboran jornadas de 12 horas como mínimo para obtener de ganancias, solo 

aquello que han logrado “quitar” literalmente a otros “coyotes”, puesto que su 

ganancia diaria equivale a solo un pequeño porcentaje de las autopartes vendidas 

a los transeúntes que viajan por la zona. Muchas veces para obtener estas 

“ventas”, tienen que “pelear” al cliente, encontrándose que cada “coyote”, tiene 

una pequeña zona para trabajar, que abarca comúnmente solo tres cuadras, que 

comparte con otros. 

 

Este clima de trabajo se torna violento al existir un estrés al tratar de obtener un 

ingreso económico para la manutención familiar, la presión por conservar el 

“derecho de piso”, que se refiere a su “derecho” de laborar en la banqueta y río 

hacerlo en la avenida donde pasa el flujo vehicular, para abordar a los posibles 

clientes. 

 

Con esta carga emocionalmente estresante, conviven en sus familias en 

pequeñas estancias (ya sean apartamentos o pequeños cuartos de alguna 

vecindad) en su mayoría, lo que da lugar a que en vez de canalizar 

adecuadamente su agresividad, suelan manifestarla muchas veces sin que ellos 

mismos se den cuenta de ello, siendo el seno familiar donde los niños pueden 

observar la mayoría de los actos de violencia. “Algunos especialistas consideran 

que la familia es el grupo social más violento, si exceptuamos, en tiempos de 

guerra, la policía y el ejército.”, Bazo (2002). 

 

Estos hechos, en su mayoría, han provocado que las familias generen 

dinámicas disfuncionales, provocando a su vez que los menores presenten 

problemas de comportamiento, como menciona Gordis (2004): “Los niños que 

están expuestos a la violencia de cualquier tipo, pueden presentar trastornos del 

comportamiento como la agresión y la delincuencia”. 

 

Gran número de familias consideradas nativas de la colonia Buenos Aires, ha 

presentado problemas de convivencia social, manifestando la violencia como 

recurso de solución de sus problemas, dando como consecuencia que muchos 

miembros de las mismas familias se encuentren detenidos dentro de algún centro 

de readaptación social, por algún acto violento que manifestaron.  

 

Existiendo la posibilidad que el mismo entorno sea el culpable de dicha 

agresividad en las familias. Gordis (2004) explica lo siguiente: “La exposición a la 

violencia familiar y comunitaria está vinculada con el comportamiento agresivo”. 

 

Dicha dinámica ha creado resistencia a la obediencia de normas de 

comportamiento dentro de la institución escolar, dificultando la convivencia entre 

pares, imponiendo la regla de la fuerza, donde el más fuerte prevalece sobre los 
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demás. Convirtiéndose en una dinámica de convivencia de competitividad, entre 

los educandos. 

 

Al ser esta comunidad de la colonia Buenos Aires también violentada 

constantemente por las autoridades de la ciudad de México, se ha generado un 

efecto de resistencia a la autoridad, que ha unido a los habitantes de la colonia 

Buenos Aires, considerándose los habitantes a sí mismos como “parte de una 

familia” e identificándose como “los de la buenos aires”, justificando sus actos, ya 

sea de resistencia o incluso violentos ante las autoridades, como parte de su sub- 

cultura urbana. 

 

Al ser una colonia de inicios del siglo pasado, muchas de las familias que la 

habitan ya cuentan con algunas generaciones en la misma zona, por lo que la red 

familiar es extensa, y es común encontrar dentro de la colonia e incluso el Instituto 

escolar, familiares, siendo un factor que influye también en la dinámica escolar, en 

las actividades que se desarrollan en equipos, trabajos escolares en casa, o 

colaboración de los padres dentro de la escuela. 

 

Esta dinámica familiar – escolar, promueve de la misma manera el desarrollo de 

actos violentos, debido a que existen familias que, por antecedentes previos, no 

tienen una relación adecuada, llegando a confrontaciones no solo de alumnos, si 

no padres de familia, por sucesos ocurridos en el ámbito escolar. 

 
 

6.2 Docentes y Directivo Institucional 

 

 
La institución educativa se encuentra compuesta por 6 grupos de alumnos que 

van de 1ro a 6to grado, asignando 1 profesor a cada grupo (que en su cargo ante 

la Secretaria de Educación Pública se le denomina docentes frente a grupo), así 

mismo cuenta con un miembro directivo y un subdirector administrativo 

(anteriormente se les conocía como secretario), adicionalmente cuenta con un 

docente de lengua extranjera, dos docentes de educación física y una docente de 

Desarrollo Estratégico Institucional (UDEI), que suman un total de 12. 

 

Si mencionamos la antigüedad de los docentes dentro de esta institución 

específicamente podríamos decir que solo 1 cuenta con más de 10 años en la 

institución, 3 con 8 años de antigüedad y 8 de ellos de 6 años o menos. Lo que 

podría considerarse que, si bien han existido cambios en el personal en la última 

década, la mayor parte de los docentes, lo considera un lugar estable y se han 
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mantenido sin cambio en los últimos años. 

 

El promedio de edad de los docentes oscila de los 24 años hasta los 55 años, 

con un promedio aproximado de casi 42 años. Se ha establecido un grupo de 

trabajo maduro en el que, si bien algunos de sus miembros son jóvenes la falta de 

experiencia de éstos se suple con su entusiasmo y la experiencia de la del resto 

de los docentes. 

 

Lo mismo sucede en los años de servicio que, a pesar de contar con miembros 

recién ingresados al magisterio, se cuenta con la vasta experiencia de docentes 

que han estado en servicio durante los últimos 38 años, atendiendo a 

generaciones completas desde 1980. 

 
Sujeto Edad Años de 

servicio 
Grupo Sexo 

1 34 11 Segundo Femenino 

2 52 34 Cómputo Masculino 

3 24 3 Sexto Femenino 

4 39 5 Quinto Femenino 

5 52 31 Edu-física Masculino 

6 43 23 Edu-física Masculino 

7 55 9 Inglés Femenino 

8 27 7 Tercero Femenino 

9 39 12 Primero Femenino 

10 52 38 Cuarto Femenino 

11   UDEI Femenino 

12   Directivo Femenino 

Tabla 5: Personal docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe destacar que, si bien la mayor parte de los docentes tiene experiencia 

frente a grupo [de alumnos], la directora del plantel ocupa este cargo en la misma 

institución educativa desde hace 8 años, y es su primer cargo como directora.  

 

Desde hace 8 años, coincidiendo con el nombramiento de la directora, la 

institución cambió su modalidad de trabajo, y de llamarse una escuela de turno 

matutino pasó a llamarse y ser una escuela de jornada ampliada, en donde el 90% 

de su personal se tuvo que retirar y fue sustituido por docentes que se 

encontraban cerca de esta zona (debido al movimiento de horario la SEP recurrió 

a movilizar docentes dentro de las propias zonas escolares para completar las 

plantillas). 

 

Si bien al principio los docentes comenzaron a actuar de una manera ordenada, 

no tardaron en intentar coordinar e imponer su forma de trabajo, desarrollando 
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aquello que ya habían afianzado en sus años de experiencia, generando un 

ambiente de trabajo complicado tanto para los alumnos ya violentados por la 

misma comunidad, como entre docentes a quienes comúnmente les es difícil 

aceptar un apoyo por parte de otro colega. 

 

Los hechos anteriores han provocado que la actual directora del plantel tenga 

que dirigir un centro educativo en un ambiente totalmente hostil, tanto por parte de 

la comunidad que rodea a la primaria (exosistema), como por los propios 

docentes, especialmente los que tienen más años de servicio, así como por los 

casos de violencia escolar (alumnos) que se dan en el centro educativo, tanto en 

aulas como en patio de recreo (microsistema).  

 
Se destaca que, la directora a pesar de no contar con experiencia para 

enfrentarse a una comunidad bastante violentada comenzó a proponer un estilo de 

trabajo diferente al que se había manejado en la institución, abriendo la 

oportunidad a los docentes de proponer y llevar a cabo estrategias que 

colaboraran a atender las situaciones problemáticas que acontecían. 

 

A partir de este hecho, se marcó un parte-aguas en el trabajo dentro de la 

escuela primaria, comenzándose a formar una identidad entre sus miembros que, 

si bien algunos de ellos tuvieron que retirarse de la institución por cuestiones de 

salud y personales, dejaban en claro que continuaban siendo parte de ella. 

 

A partir de ese momento se generaron una infinidad de estrategias que se han 

aplicado para mejorar la convivencia escolar, incrementar los niveles de 

aprendizaje y apoyar a las familias desde el modo de capacitación, hasta la 

búsqueda incluso de empleo para que lograran cubrir sus necesidades 

económicas. 

 

Se llegaron a acuerdos con miembros de la comunidad que rodea a la escuela, 

para poder cuidar el inmobiliario y a los docentes y alumnos, así mismo se 

comenzó a involucrar a las autoridades educativas, tanto que la escuela empezó a 

ser reconocida por parte de la autoridad y algunos medios de comunicación. 

Aunque al final el resultado en cuanto a violencia hiciera declinar a los docentes 

en su esfuerzo por mejorar la comunidad escolar, se debe mencionar que es 

gracias al esfuerzo de su plantilla docente, que la escuela tiene una estructura y 

dinamismo que colaboran a que continúe adelante innovando en estrategias de 

convivencia y pedagógicas. 
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CAPÍTULO 7. ANTECEDENTES DE 
ESTRATEGIAS CONTRA LA VIOLENCIA 

 

7.1 Antecedentes de estrategias contra la violencia en el contexto 
educativo. 

 
 

Durante los últimos años, la violencia dentro del plantel escolar se volvió un 

problema grave para la comunidad escolar, por lo que el gobierno y también 

organizaciones particulares, se han involucrado para intentar identificar el origen 

de dicha violencia y generar estrategias con el fin de disminuir los actos violentos, 

teniendo en la mayoría de los casos un efecto favorable en la comunidad escolar. 

Estas estrategias se describirán clasificándolas de acuerdo con su origen: 

gubernamentales, institutos privados y la comunidad escolar. 

 

Las estrategias generadas desde el ámbito gubernamental corresponden a 

aquellas que se han generado desde sus diversas Secretarías: Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP), programas adicionales de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA). 

 

La SENASICA, programó varias actividades en la escuela primaria para 

promover la alimentación adecuada, trato adecuado de los animales y respeto 

entre pares, llevando a la escuela una granja simulada, lo que acercó a los niños a 

un ámbito desconocido, promoviendo el respeto hacia los seres vivos y respeto a 

la opinión de los compañeros.  

 

Esto dio buenos resultados entre la comunidad, sin embargo al tratarse de una 

actividad esporádica y sin mucho seguimiento, las consecuencias de la misma 

fueron pasajeras, por lo que la comunidad recayó en la dinámica de violencia que 

ya existía previamente a la estrategia. 

 

El documento enviado por el Dip. Rubén Erick Alejandro Jiménez Hernández30, 

por medio de una solicitud enviada a la asamblea legislativa del Distrito Federal el 

día 28 de octubre de 2014, explica que dentro de su demarcación existen 

diferentes escuelas que presentan problemas de inseguridad y drogadicción, por 

lo que solicita el apoyo de las instituciones locales y federales para desarrollar 

diversos programas que pueden ayudar a la problemática que se establece, 

                                                
30 Diputado de la LI legislatura del Distrito Federal 
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siendo que entre las escuelas se encuentra el instituto en el que se plantea 

desarrollar la investigación: 

 

“Relación de colonias en cuyas escuelas se reportan problemas de inseguridad y 

drogadicción. • ATLAMPA • GUERRERO • EX HIPODROMO DE PERALVILLO • 

TLA TELOLCO • MORELOS • BUENOS AIRES • CENTRO • OBRERA • ALGARIN 

Principalmente se reporta venta de drogas y sustancias inhalables, presencia de 

malvivientes en los alrededores y carencia de alumbrado público en el turno 

nocturno.”, Jiménez (2014:6). 

 

Rescatando que en dicho documento enviado a la LI legislatura del Distrito 

Federal, se describe lo siguiente: 

 

“La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Seguridad Escolar, 

está aplicando con elementos capacitados para interactuar con jóvenes estudiantes, 

un Programa al interior de las escuelas que incluye entre otras funciones: • 

Proporcionar seguridad y vigilancia en las inmediaciones de los planteles 

educativos. Impartir pláticas, talleres, socio-dramas y teatro guiñol con el objetivo de 

prevenir delitos, adicciones violencia entre iguales (bullying).”, Jiménez (2014:2-3). 

 

A lo que la SSP, respondió con pláticas impartidas dentro del plantel, así como 

obras de teatro guiñol y obras de teatro para los alumnos de mayor grado. Dichas 

medidas tuvieron un resultado positivo en la generación de empatía por parte de 

los alumnos. Sin embargo, estas actividades se vieron obstruidas por la misma 

falta de coordinación de la Dirección de Seguridad Escolar, por lo que 

continuamente se enviaban diferentes equipos de trabajo y no se tenía el 

seguimiento de actividades, por lo que los alumnos perdieron el interés a dichas 

actividades y, por lo tanto, la violencia escolar, pronto comenzó de nuevo a 

incrementarse. 

 

El mismo documento enviado por el Dip, Jiménez explica lo siguiente: 

 
“A nivel Federal, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación 

Púbica, la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional contra las Adicciones están 

llevando a cabo acciones como: "Programa Escuela Segura" para establecer un 

vínculo entre las autoridades responsables de la seguridad con autoridades 

educativas, alumnos y padres de familia para dar a conocer medidas de seguridad 

escolar, Jiménez (2014:3) 

 

No obstante, se desarrolló un efecto contrario en los padres de familia y la 

comunidad que rodea al instituto, en vez de colaborar con el programa, se 

desarrollaba una dinámica de resistencia, por lo que de la misma manera no se 

logró tener un avance significativo en los alumnos. Actualmente se siguen llevando 

a cabo los talleres y pláticas con los alumnos, más al no tener continuidad, no se 
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llega a lograr el objetivo deseado con los mismos. 

 

SALUDARTE, es un programa que se introdujo en el plantel por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México en horario extendido, puesto que el programa 

iniciaba a las 14:30 – 17:30, posterior al horario de clases normales (puesto que la 

escuela es de jornada ampliada tiene un horario de 8:00 – 14:30).  

 

Después de las 14:30 horas los docentes por parte de la SEP, solo apoyaban a 

los talleristas durante la primera hora y posteriormente se retiraban del plantel 

dejando al mando a los encargados de SALUDARTE. 

 

El programa es opcional para los alumnos, puesto que solo aquellos que se 

inscribieran tendrían el derecho a quedarse y tomar dos talleres diarios (danza, 

arte, música y activación física), con duración de una hora, además que contarían 

con una hora de alimentos que no tendrían costo para la comunidad. Los talleres 

serían impartidos por jóvenes egresados de las especialidades de los propios 

talleres, por lo que se pretendía un acercamiento a los niños. 

 

Sin embargo, el efecto que dicho programa tuvo en los niños de la escuela 

primaria fue totalmente el contrario. Los niños comenzaron a presentar más actos 

de violencia durante el horario del programa, llegando a incrementarse seriamente 

los accidentes y la gravedad de los mismos.  

 

Dichos accidentes eran una consecuencia de las acciones que realizaban los 

niños, que al no tener una continuidad en la metodología de aprendizaje y no tener 

reglas establecidas durante este tiempo, se desataban los malos 

comportamientos. La violencia se elevó tanto que varios de los talleristas 

decidieron dejar el programa, puesto que eran víctimas de amenazas por parte de 

los niños y la frustración por parte de algunos de ellos por la falta de control, los 

llevaba a renunciar. 

 

Se analizaron inmediatamente los efectos del Programa SALUDARTE en el 

plantel. En conjunto, los docentes de la escuela y los encargados del programa 

analizaron qué estaba sucediendo debido a que las actitudes de rebeldía 

comenzaron a incrementarse en el turno matutino.  

 

Se llegó a la conclusión de que diversos factores afectaban la conducta, como 

era la falta de experiencia de los profesionales frente a los talleres con el trabajo 

con niños, la falta de una planeación de actividades, la ausencia de lineamientos 

que normaran la operatividad del programa, etc. 

 

Se decidió actuar apoyando a los encargados de los talleres: Se comenzó una 
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campaña de respeto, sin embargo, la falta de compromiso de algunos de ellos, 

mermaba el efecto que se pretendía tener, teniendo como consecuencia la 

inestabilidad en la plantilla de talleristas del programa SALUDARTE. Sin embargo, 

el trabajo en conjunto y la estructura comenzaron a verse reflejados en la 

conducta de los niños después de varios años. 

 

Se ha tenido un mayor control de la conducta disruptiva durante el programa, 

sin embargo, la mayor parte de los estudiantes del plantel no se quedaba al 

programa después del término de clases, debido a que muchos de los alumnos y 

padres de familia conocían de las problemáticas que se presentaban en el horario 

de los talleres y preferían no dejar a sus hijos para evitar que presentaran 

problemas de conducta y para no tener conflictos con otras familias. 

 

Actualmente el programa continúa, sin embargo, el porcentaje que se presenta 

en promedio es del 35% de la población total de los estudiantes del plantel. Se 

busca que los alumnos permanezcan en el plantel en este horario extendido, 

debido a que muchos de ellos durante este horario, se salen de sus hogares para 

andar en las calles e incluso formar grupos de niños (“bandas”) y realizar actos 

delictivos.  

 

Por lo que el brindar un espacio seguro es una excelente opción para ellos, sin 

embargo, como opinión personal, aún falta coordinación y planeación dentro del 

programa para que se puedan obtener los efectos deseados. 

 

En el ámbito no gubernamental, han existido institutos que han apoyado y 

creado estrategias ante la preocupación del incremento de la violencia en el 

ámbito escolar, siendo entre ellos el Instituto de Desarrollo y Apoyo 

Psicoterapéutico A.C., (IDAPSI), desde el cual se crearon estrategias con los 

alumnos que presentaban mayores problemáticas de socialización, ofreciéndoles 

apoyo psicológico a ellos y las familias. 

 

Sin embargo, muchas de las mismas familias involucradas no continuaban con 

el seguimiento y abandonaban el proyecto, debido a que no contaban con 

recursos económicos para continuar las sesiones (que tenían un costo de $50), e 

incluso algunos de ellos, mencionaban: “para que iban a tomar terapia si ellos no 

lo necesitaban”,  

 

Los resultados obtenidos por la intervención del Instituto se vieron reducidos a 

solo los participantes que decidieron cubrir el costo, por lo que fue un número muy 

bajo de familias las que participaron. 

 

La violencia es un término difícil de conceptualizar, así mismo es difícil el 
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combatirla, por lo que a pesar de las estrategias establecidas por los organismos 

antes mencionados, los actos de violencia no se veían disminuidos, solo existieron 

casos aislados en los que los niños comenzaban a controlar mejor su conducta, a 

lo que los docentes, observando estos casos como un avance, analizaron la 

problemática, proponiendo diversas estrategias internas que podrían ayudar a 

canalizar estos actos violentos. 

 

Se solicitó el apoyo de las autoridades escolares, en concreto el apoyo del 

supervisor de zona escolar para tener un poco de flexibilidad debido a las 

características que se presentaban en el interior del plantel. Dicha flexibilidad tenía 

que ver con el manejo del horario dentro del plantel y el desarrollo de diversas 

actividades que no se encontraban en el plan y programas de estudio. 

 

La primera medida que se tomó fue dividir el horario del recreo, iniciando el 

primer recreo a las 10:30, para los grupos de los primeros tres grados escolares 

(1°, 2° y 3°) y el segundo recreo iniciando a las 11:00 para los grupos de los tres 

últimos grados (4°, 5° y 6°), medida que fue de gran ayuda para evitar accidentes 

y darles más espacio a los grupos para el juego organizado. 

 

Las consecuencias de dividir el recreo en dos fueron positivas puesto que se 

disminuyeron significativamente los actos violentos de los alumnos, e incluso se 

propiciaron hábitos de alimentación en ellos que no se tenían, dando un tiempo a 

la comida y otro al juego, llegando incluso a desarrollar una mejor relación entre 

los alumnos de diferentes grados. 

 

Otra estrategia que se generó fue el desarrollo de diversos torneos deportivos. 

Debido a la falta de lugares dentro de la colonia en donde se encuentra la escuela, 

se decidió abrir un espacio para que los alumnos participaran en diversas 

actividades y con ello estimuláramos diversas capacidades. Debido a la falta de 

profesores de educación física en la escuela, los propios docentes se involucraron 

en dichos torneos. 

 

El primer torneo que se desarrolló en la escuela fue el de Futbol (debido a la 

falta de espacios los alumnos realizaban este deporte en la calle y sin 

reglamentación). Lo que logramos fue que jugaran en un lugar seguro e introducir 

el respeto a las reglas y al contrincante, puesto que para ellos esto era 

fundamental para poder participar en el propio torneo. 

 

El avance en cuanto a la disminución de la violencia a partir de la participación 

en este deporte ha sido significativo, debido a que si ellos cometían un acto 

violento no podrían participar, regla que tuvo un papel fundamental para la 

interacción entre pares y que costó trabajo respetaran.  



~ 144 ~  

 

Al paso del tiempo los efectos positivos de esta medida se fueron reafirmando 

dando grandes resultados, ampliando incluso la participación de las niñas, que no 

jugaban puesto que era considerado un juego para hombres. El equipo de futbol 

de la escuela llegó incluso a representar a la delegación Cuauhtémoc en las 

olimpiadas deportivas a nivel primaria. 

 

El juego de ajedrez fue el segundo torneo que se introdujo, debido a que 

extraoficialmente se manejaba un curso de ajedrez, se decidió realizar un torneo 

cuando el interés de los niños se incrementó en esta disciplina. Se comenzó con 

solo los alumnos de un grupo, estos alumnos comenzaron a enseñar el juego al 

resto de los alumnos lo que dio lugar a que se incrementara la disciplina en ellos a 

la hora de jugar.  

 

La concentración y respeto por los compañeros se incrementó en aquellos que 

desarrollaban el juego, llegando a ser una forma en que ellos podían competir o 

combatir sin llegar a ofender o dañar a su compañero. Los resultados fueron 

positivos, ya que los alumnos que presentaban más problemáticas de violencia 

eran aquellos a quienes les agradaba más el juego y se respetaban mejor las 

reglas del juego.  

 

Las consecuencias fueron evidentes, puesto que los alumnos respetaban a sus 

compañeros e incluso encontraban una forma alterna de sacar su violencia en un 

juego de estrategia. Los resultados se observaban reflejados en las actitudes de 

los educandos, que llegaron a representar a tres delegaciones (Cuauhtémoc, 

Azcapotzalco y Miguel Hidalgo), en las olimpiadas del deporte a nivel educación 

básica. 

 

Se desarrollaron otros torneos: Juegos tradicionales (canicas, trompo y yoyo), 

mismos que se generaron a partir de los intereses de los alumnos, retomando el 

respeto a las normas de juego y hacia los otros jugadores, siendo que con este 

tipo de torneos se buscó promover los juegos tradicionales.  

 

Si bien al inicio se presentaron inconsistencias en el torneo debido a la falta de 

conocimientos sobre los juegos por parte de los docentes se investigó y se invitó 

al juego a padres, desarrollando una dinámica armónica entre padres de familia y 

los alumnos. 

 

Este torneo se vio favorecido ya por los dos torneos establecidos anteriormente, 

reafirmando el trabajo que se estaba desarrollando actualmente, la disminución de 

la violencia disminuía cada vez que se desarrollaba un torneo, por lo que se 

convirtieron en parte de la dinámica escolar. 
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Los talleres fueron otra estrategia que se desarrolló en la escuela para 

establecer ambientes armónicos para la socialización de los alumnos. Dichos 

talleres se desarrollaban los días viernes con una duración de 1 hora y media, en 

donde cada docente de la escuela impartía una disciplina en la que tenía mayor 

dominio, siendo los talleres: Música (flauta), Tejido, Ajedrez, Pintura, Futbol, 

Juegos de mesa, lengua indígena: náhuatl. 

 

Estos talleres se llevaron a cabo en un ciclo escolar y se obtuvieron diversos 

resultados, puesto que dependía del taller y su planeación, el interés que los niños 

mostraran, el cual aumentaba o disminuía, observándose un fenómeno de 

migración de alumnos dentro de los talleres. Si bien se propició el intercambio de 

opiniones y ayuda entre pares, no se logró la generación total de ambientes 

armónicos. 

 

Desafortunadamente, la violencia se manifestó también debido a la migración. 

Los niños se comportaban de manera más agresiva y rebelde en aquellos talleres 

que carecían de su interés y, al contrario, obteniendo mayor auto-control 

comportamental y emocional en aquellos talleres que lograban llamar su atención. 

 

El proyecto de los talleres escolares no tuvo los resultados deseados, por lo que 

se decidió detener, analizar y replantear para el próximo ciclo escolar esta 

estrategia en contra de la violencia. 

 

Habiendo presentado las estrategias que hasta el día de hoy ha seguido la 

escuela para tratar de disminuir la manifestación de violencia entre pares y de 

alumnos hacia docentes, enseguida se describen algunos de los casos más 

representativos de violencia que se han presentado dentro del contexto educativo 

que es objeto de este estudio. 

7.2 Casos sobresalientes de violencia en el contexto educativo 
estudiado. 

 
 

En la interacción diaria entre los alumnos, se han identificado algunos casos de 

violencia que sobresalen por su complejidad y grado de influencia en la comunidad 

escolar de la cual se hace el estudio presente. A continuación, se describirán 

algunos de los casos significativos dentro del ambiente escolar. Se debe 

mencionar que en cada una de las descripciones se utilizarán nombres ficticios 

para referirse a los participantes, a fin de salvaguardar su anonimato. 
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7.2.1. Caso 1: Control y manipulación. 
Actos de Violencia entre pares 

 
El siguiente caso sucedió hace tres años, en un grupo de sexto grado en donde 

los alumnos oscilan entre las edades de 11 y 12 años, y que estaban entrando a la 

pubertad y algunos de ellos incluso ya a la misma adolescencia. Era un grupo 

conformado por más de 30 alumnos, en su mayoría eran alumnos del sexo 

masculino, y la relación interpersonal que mantenían se basaba en sus 

capacidades de ejercer su fuerza. Dos alumnos sobresalían de entre los demás, al 

primer sujeto lo llamaremos Marco y el segundo sujeto lo denominaremos Polo. 

 

Pero primero comenzaremos a relatar el caso específico de Marco, que era un 

niño sobresaliente, de promedio escolar, tomando en cuenta que provenía de un 

ambiente familiar muy violentado donde la mayor parte de los hermanos varones 

se encontraba en centros de readaptación social (penal o reclusorio), por delitos 

que iban desde el robo calificado hasta el mismo asesinato.  

 

La relación que él llevaba con los adultos era cordial e incluso se denotaba 

respetuoso de los mismos, llegando incluso a tener una relación cordial con el 

personal docente, más no con el personal administrativo, puesto que el mismo 

personal administrativo conocía muy bien su historia familiar y eso a él le 

molestaba. 

 

En el mismo salón asistía su primo, un alumno de gran tamaño en comparación 

con el promedio de niños de su edad, poca habilidad de socialización, pero 

mostraba una devoción por apoyar y obedecer a su primo en todo lo que éste le 

solicitaba, por la habilidad de Marco de manipular a las personas. Así que tanto a 

Polo como a muchos de sus compañeros Marco los hacía “trabajar” para él. 

 

Al principio la mayor parte de los sucesos violentos que ocurrían dentro del aula 

eran iniciados por Polo. Sin embargo, los dos alumnos, Marco y Polo, llegaron a 

tener conflictos por querer tener el control del grupo para tener más popularidad 

entre los compañeros e incluso controlar las acciones que desarrollaban dentro del 

aula.  

 

Sin embargo, Marco, cuya complexión no le favorecía para ser temido dentro 

del aula, se valía de su primo, al cual nos referiremos así de ahora en adelante, 

siendo al principio una gresca personal entre Marco y Polo, llegando a peleas 

físicas y verbales. 

 



~ 147 ~  

Sin embargo el alumno Polo tenía un conflicto al parecer más profundo pues al 

pertenecer a una familia disfuncional con la falta de una figura de autoridad donde 

de la misma manera el padre se encontraba en un reclusorio y la madre se 

encontraba ausente, lo llevó a no tener límites ni conocer las consecuencias de 

sus actos, como resultado el niño fue aprehendido y retenido en el tutelar de 

menores por un lapso de 6 meses, debido a que en un acto de diversión, arrojó 

huevos al paso de vehículos del Viaducto Miguel Alemán, causando un choque 

entre automóviles, siendo detenido por un policía que se encontraba observando 

los actos. 

 

Dentro del mismo tutelar de menores, Polo inició su adicción a las drogas, lo 

que lo llevó a ser más violento y alejado de la convivencia escolar. Llegó al punto 

en que se molestó con el docente porque le solicitó posteriormente de terminar 

una actividad, limpiar su zona de trabajo, lo que lo llevó a marcarle por teléfono a 

su mamá y retirarse del plantel para no volver.  

 

Lo que se supo por comentarios de la misma madre fue que su adicción a las 

drogas se intensificó por lo que la familia lo recluyó en un centro de atención para 

adictos, conocido como “anexos o granjas”. Posteriormente de este acto se perdió 

la pista del alumno, hasta años después cuando regresó a la escuela para visitar a 

un primo que tenía dentro de la misma. Según el relato del mismo Polo su 

estancia en el anexo fue el peor lapso de su vida. 

 

Al no encontrar competencia dentro del aula con la partida de Polo, Marco y su 

primo comenzaron a realizar pequeños actos de dominio frente a los demás 

escolares, controlando las actividades que se desarrollaban en el patio en el 

recreo, decidiendo quién jugaba y qué jugaban, incluso llegando a amenazar a sus 

compañeros que se oponían con armas blancas (navajas de 5 – 8 cm, cúter, 

incluso navajas de sacapuntas).  

 

Si algún otro estudiante lo molestaba en algún aspecto, inmediatamente ese 

otro alumno era agredido por otro alumno o su primo. Llegando a tener dominio no 

solo dentro del aula, si no en otros salones de otros grados, puesto que sabían 

que él y su primo pertenecían a una familia “peligrosa”, de la colonia. 

 

Una vez descubierta esta relación se intentó dialogar con los padres de familia 

de Marco, sin embargo, el padre se encontraba recluso y la madre no tenía tiempo 

suficiente como para poder asistir a escuchar más quejas sobre el alumno, puesto 

que, en años anteriores, ya había recibido constantes llamadas de atención. El 

“primo” realizaba los actos violentos, incluso llegando a quitar el dinero a varios de 

sus compañeros y golpeándolos fuera de las instalaciones escolares. 
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Se llegó al punto que la única solución que se encontró entre la directora del 

plantel y el docente fue sensibilizar a Marco, por medio del diálogo, para que 

controlara la agresividad de su primo y redujera la violencia en el aula. Esta 

sensibilización se logró en una pequeña parte, puesto que efectivamente se 

disminuyeron los actos de violencia dentro del aula, sin embargo, estos 

continuaban fuera de ella.  

 

Así se continuó hasta fin de ciclo escolar, los alumnos aprobaron ciclo partiendo 

a la educación secundaria, donde en el primer semestre el primo fue expulsado, 

perdiéndoseles la pista al siguiente año después de su partida de la primaria. 

 

7.2.2. Caso 2: La violencia de la Familia Pérez. 
Actos de violencia y Bullying 

 
 

En la siguiente narrativa, se describirán los hechos que han ocurrido en relación 

con una familia a la que llamaremos familia Pérez y cuyos hijos han asistido a la 

escuela primaria objeto de estudio en esta investigación. A los miembros de la 

familia les asignaremos un nombre ficticio para proteger la identidad de los 

mismos. Comenzaremos con la descripción del hermano de mayor edad y 

terminaremos con el más joven. La familia se encuentra constituida por 7 

miembros que son la madre a la que llamaremos María y el padre al que 

llamaremos Pedro, y 5 hijos a quienes llamaremos: Adal, Raúl, Matilde, Enrique y 

Jesús. 

 

Actualmente la familia vive en un apartamento de 4 habitaciones y un baño 

completo: dos recámaras y una sala, comedor y una cocina. La familia nuclear 

comparte el departamento con el resto de la familia extensa, llegando a dormir 

dentro del departamento hasta un total de 12 habitantes, entre niños y adultos. La 

narrativa de hechos comienza con el primer hijo: Adal, que, si bien ya no se 

encuentra en la escuela primaria, los actos que desarrolló y que actualmente 

realiza influyen dentro del mismo contexto y familia mencionada. 

 

Adal fue un alumno muy adelantado a comparación de sus compañeros en el 

ámbito sexual, lo que le ocasionó muchas problemáticas dentro del instituto. 

También se identificó que mostraba una inestabilidad emocional (cambios 

frecuentes de estado de ánimo), pues llegaba al salón en estado depresivo y 

minutos después presentaba una gran irritación y enojo o viceversa. Estas 

actitudes se desarrollaban cuando se encontraba realizando alguna actividad 

escolar, por lo que su desempeño y el de sus compañeros se veía afectado. 
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Cuando cursó la primaria alcanzó un record de agresiones a sus compañeros, 

siendo el acoso escolar parte de su forma de socializar dentro del instituto. El 

alumno obtuvo su pase a nivel secundaria, sin embargo, abandonó la escuela. 

 

El segundo hermano, al que identificaremos como Raúl, presentaba una 

personalidad más impulsiva, a pesar de tener un tránsito más tranquilo en los 

primeros años de educación primaria, este se modificó negativamente en los 

últimos años, comenzando un despertar sexual demasiado marcado para los niños 

de su edad, generando problemas con sus compañeros y padres de familia. Sin 

embargo, al no tener una solución a dichas problemáticas, el alumno amplió este 

comportamiento llegando a generar agresividad, al grado de acosar a sus 

compañeros. 

 

A pesar de que se llamó a los padres de familia, parecía que, sus actitudes no 

cambiaban llegando incluso a desarrollar una falta de respeto no solo hacia los 

compañeros del aula, o docentes de la escuela, sino también hacia su propia 

familia. Puesto que los padres no podían ponerse de acuerdo con las reglas de 

comportamiento, el consejo técnico consultivo de la escuela decidió apoyarlos 

canalizando al niño a la clínica de la conducta, solicitándole una evaluación 

psicológica, puesto que los cambios de humor en el niño eran muy marcados. 

 

Sin embargo, a pesar de que la madre estuvo de acuerdo con la evaluación 

psicológica, no se llevó a cabo, debido a que el padre pensaba que solo eran 

cambios de la edad, por lo que decidió enviarlo a clases de box, ocasionando con 

esta decisión, el incremento de las conductas violentas del alumno, lo que generó 

actitudes de reto ante cualquier autoridad de la escuela, así como temor entre sus 

compañeros.  

 

Sin embargo, a pesar de la situación el niño lograba mostrar interés hacia 

actividades extraescolares, como a un taller de ajedrez o incluso el desarrollo de 

juegos organizados con sus compañeros. 

 

Las actitudes y acciones negativas que desarrollaba se incrementaban cada 

vez que sus padres no lograban ponerse de acuerdo en su educación, 

evidenciando la falta de comunicación existente en casa. Se llegó a pensar que las 

actitudes negativas específicamente las desarrollaba para llamar la atención de 

sus padres puesto que, en las actividades extracurriculares, su comportamiento 

era mucho más tranquilo llegando incluso a desarrollar actividades donde la 

concentración era esencial como el pertenecer al taller de ajedrez.  

 

La familia no prestaba importancia a estas actividades extraescolares. Sin 

embargo, a pesar de participar en estas actividades, las conductas violentas no 
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solo no se detuvieron, si no que continuaron hasta el término del ciclo escolar. La 

tercera en edad es la única niña de la familia, a la cual llamaremos Matilde, siendo 

ella y sus hermanos menores los que se encuentran aún cursando su educación 

en la escuela primaria.  

 

Al ser una niña se presuponía que iba a tener un temperamento más tranquilo 

que sus hermanos, sin embargo, sus niveles de agresión bien pueden compararse 

al de sus hermanos e incluso ser más peligrosos que éstos, puesto que desde 

grados educativos inferiores ha desarrollado actitudes de discriminación y 

agresión contra las alumnas que ella considera que no cumplen con las 

características de su grupo de amigas. 

 

Las estudiantes a las que agrede ya sean más participativas en el desarrollo de 

una clase o simplemente los niños las consideren “más bonitas”, ella lo considera 

una ofensa personal, por lo que de manera sistemática convence a sus amigas 

para molestar continuamente a su víctima, siendo el primer paso que realizan 

acosarla psicológicamente, para posteriormente agredirla físicamente.  

 

Suele ser más sociable que sus hermanos mayores, por lo que su nivel de 

influencia en el resto de sus compañeros es bastante significativo llegando incluso 

a convencer a compañeras de otros grados de realizar las acciones que ella 

considera adecuadas. 

 

El desarrollo de estas acciones violentas, la han llevado a diversas llamadas de 

atención, por lo que se ha solicitado a sus padres su presencia para tomar 

acuerdos que la ayudarán a mejorar su conducta. Sin embargo, hay varios 

factores de riesgo hacia la violencia que la misma familia propicia, ya que ésta es 

una familia con actitudes muy machistas, el descuido por parte de la familia hacia 

la adolescente es muy marcado por lo que se puede observar a la alumna 

descuidada, e incluso con un retraso escolar marcado, puesto que los mismos 

padres muchas veces le prohibían asistir a la escuela para que se quedara 

haciendo en casa las labores de aseo o cuidado de sus hermanos de menor edad, 

lo que ha ocasionado como consecuencia bajo rendimiento escolar. 

 

El cuarto hijo en la familia lo llamaremos Enrique. Es el que a la fecha muestra 

un menor nivel de violencia, por lo que se infiere que la influencia perniciosa de la 

familia no ha tenido todavía un efecto grande sobre él.   

 

Sin embargo, a pesar del interés que Enrique muestra por el estudio debido a 

que la mayor parte de los cuidados y atención los recibe de su hermana mayor, el 

aleccionamiento hacía el comportamiento violento lo recibe por parte de los 

hermanos mayores, adquiriendo la creencia de que la agresión, es la mejor forma 
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de relacionarse entre los hermanos y de la misma manera con sus compañeros 

dentro de la escuela.  

 

Aunque se debe mencionar que él todavía no está completamente consciente 

de las consecuencias de sus acciones, y observa a sus agresiones aun como un 

juego, las cuales son percibidas también por algunos de sus compañeros como 

una forma de socializar. 

 

La influencia de sus hermanos cada vez aumenta, observándose reflejada en 

sus acciones violentas, alentándolo a realizar actos en la escuela que lo 

introdujeron en diferentes problemáticas, que van desde no cumplir con las 

labores diarias en el aula, hasta de cómo agredir a sus compañeros para obtener 

un beneficio como el dinero para el recreo.  

 

La madre ha sido llamada en reiteradas ocasiones para darle a conocer las 

problemáticas de su hijo sin embargo, ella parece no tomar en cuenta las 

recomendaciones dadas por los docentes. Siendo un alumno con rendimiento 

escolar promedio, en los últimos meses ha disminuido su desarrollo académico, 

afectando a sus calificaciones. 

 

La madre a la que definiremos con el nombre de María, tiene una edad 

aproximada de entre 35 – 40 años, y cuenta con un nivel de estudio de secundaria 

terminada. Actualmente se dedica al cuidado del hogar, recibiendo el apoyo de su 

hija en el desarrollo de esta actividad, cuando ella desarrolla otras actividades 

fuera de casa.  

 

Tiene una personalidad semi agresiva, solo superada por su esposo, puesto 

que desarrolla actitudes permisivas cuando se trata de sus hijos o esposo. Si bien 

como madre de familia decide muchas de las actividades y decisiones que se 

toman en relación con sus hijos, la última palabra recae en el padre. 

 

El padre de familia al que nos referiremos con el nombre de Pedro, es 

considerado el líder de la familia, quien ha desarrollado una idea familiar en el que 

solo los varones tienen la decisión final en cualquier acuerdo que desarrollen. 

Tiene una edad aproximada de 45 – 50 años, su nivel de escolaridad es el de 

preparatoria incompleta, es la única persona que aporta económicamente a la 

familia, siendo su trabajo esencial para la subsistencia de la misma. Se dedica a la 

venta informal de autopartes, las cuales ofrece en la vía pública a los 

automovilistas.  

 

Para realizar este trabajo se pone en peligro ya que esquiva a los automóviles 

en el río vehicular ofreciendo autopartes, que consigue de los locales establecidos 
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en la colonia, llevándose una pequeña comisión por cada autoparte vendida.  

 

El peligro de que los automovilistas los atropellen es constante, y a esto le 

agregamos que al intentar ganar un cliente muchas veces tiene que competir con 

otros compañeros llegando incluso a la agresión verbal y física. Por lo tanto, 

podemos identificar su actividad laboral como un trabajo informal de alto riesgo 

para la integridad psicológica y física de este padre de familia. 

 

Esta constante de agresividad en el trabajo, comúnmente se ve reflejada en las 

actitudes del padre de familia, llegando incluso a castigar físicamente a sus hijos 

cuando él lo considera adecuado, o enfrentar violentamente a todo aquel que 

considere no tiene la razón, siendo esto último un factor de agresión constante 

hacia el personal escolar. Debido a dicha agresividad, hacia el personal escolar y 

otros padres de familia, éstos últimos han catalogado a Pedro como una persona 

violenta. 

 

7.2.3. Caso 3: “David” una protección excesiva. 
Casos de violencia 

 
 

David es un alumno actualmente de 8 años que cursa el tercer grado de 

primaria, sin embargo en este corto tiempo ha presentado problemas de conducta 

y desarrollado actitudes violentas ante la comunidad, su historia conductual en la 

comunidad inicia al llegar a primer grado, cuando el profesor detectó por medio de 

observaciones, las acciones que presentaba el alumno ante sus compañeros, por 

lo que solicitó la intervención de la Unidad de Educación Especial y Educación 

Inclusiva (UDEEI), para que ellos realizaran una valoración especializada. Y a 

partir de ella se lograra identificar qué es lo que sucedía con el educando. 

 

Los resultados arrojaron un diagnóstico de hiperactividad y un déficit de 

atención les fue informado a los padres de familia, por lo cual ellos afirmaron 

apoyar a su hijo en caso de necesitarlo, por lo que fueron canalizados a una 

institución para su atención.  

 

Sin embargo, los padres decidieron no llevarlo puesto que eso equivaldría un 

gasto económico no contemplado por ellos. Por lo que tomaron la decisión de 

castigarlo cada vez que hiciera algo que se saliera de la norma. 

 

Los actos de violencia durante el primer ciclo no fueron tan significativos debido 

a la constante vigilancia por parte del profesor de grupo y apoyo de UDEEI, sin 

embargo, al pasar a segundo grado, su agresividad se incrementó 
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considerablemente.  

 

Agredía a sus compañeros de aula e incluso a los compañeros de otros grados 

no importando si ellos eran mayores que él. Por lo que muchos de los actos 

violentos que se originaron daban lugar a que él quedara como víctima, debido a 

que, al provocar a chicos mayores, era agredido físicamente, por lo que los padres 

acudían a la escuela a exigir una resolución a esta problemática. 

 

De nuevo se evaluó con el docente frente a grupo y la representante de UDEEI, 

ésta última consideró que se debían desarrollar adecuaciones adicionales al 

trabajo común en clase aunando la canalización a otra instancia, la clínica de la 

conducta. Sin embargo, los padres de nuevo afirmaron no contar con recursos 

económicos para desarrollar los traslados hasta la institución para realizar el 

seguimiento, así que ellos se conformaban con el apoyo que diera la escuela 

directamente. 

 

Esto ayudó a que el alumno lograra incrementar su aprovechamiento escolar, 

sin embargo, el desarrollo de actos violentos en el aula se incrementó, agrediendo 

constantemente a sus compañeros de aula, golpeando mobiliario, provocando a 

los alumnos mayores que él, incluyendo a su hermano mayor y por último 

desobedeciendo a la autoridad escolar (la directora). Siendo este último acto el 

que llamó la atención de toda la comunidad. 

 

Un mañana recibió su desayuno escolar dentro del aula escolar, mientras el 

profesor le leía un cuento al grupo como parte de la estrategia de lectura, cuando 

decidió molestar a uno de sus amigos que comúnmente era su compañero de 

juegos. David golpeó a su amigo en un costado del abdomen con el puño cerrado, 

por lo que el amigo, lleno de dolor comenzó a llorar, a lo que el profesor le llamó la 

atención.  

 

David escucho la reprimenda, sin embargo, una vez que se cree que todo volvió 

a la normalidad, agrede a otro compañero, por lo que se solicita ayuda al cuerpo 

directivo de la institución para resolver la problemática. 

 

La directora solicito la presencia de los padres de familia para explicar los 

hechos ocurridos, sin embargo, al asistir los padres se da cuenta la directora que 

los mismos padres presentan problemas de comunicación, lo que origina una 

discusión entre los padres, el padre protegiendo al niño de la agresividad que 

mostraba la madre en contra del niño, e irónicamente siendo más violento incluso 

que la madre al defender al hijo.  

 

La madre de carácter fuerte comienza una agresión verbal en contra del 
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esposo, del hijo y al final de los compañeros del alumno, culpándolos del origen de 

las agresiones de su hijo. 

 

La directora logra calmar la situación anteponiendo la integridad de David, por 

lo que los padres se calman, llegando al acuerdo de hablar con el niño y realizar la 

valoración de la canalización por lo que solicitan a la escuela vuelva a canalizar al 

educando, más sin embargo no continúan con el procedimiento.  

 

El alumno desarrollo a lo largo del segundo ciclo escolar diversos actos de 

violencia por lo que constantemente los padres son llamados a la escuela 

repitiéndose el patrón, hasta término de ciclo escolar. Actualmente el alumno 

asiste al tercer grado de la escuela primaria. 
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CAPÍTULO 8. INVESTIGACIÓN – ACCIÓN 
PARTICIPATIVA 

 

8.1 Qué es la IAP 
 

Para poder entender más a fondo todo lo que se desarrolla en este texto se 

debe aclarar que es una Investigación Acción Participativa, más se debe 

considerar que la propia conceptualización es polisémica y se utiliza con variedad 

de sentidos si no disponemos de criterios claros para delimitar las numerosas 

orientaciones metodológicas que la reclaman para sí.  

 

Antonio Latorre Beltrán, nos menciona un poco en su trabajo de metodología de 

la investigación un punto de vista muy similar al que buscamos acercarnos: “La 

investigación acción aparece en los textos de investigación educativa con 

diferentes expresiones: investigación en el aula, el profesor investigador, 

investigación colaborativa, investigación participativa, etc., que se usan como 

expresiones intercambiables.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

La expresión investigación acción educativa tiene sentido en este documento 

como locución que describe a un conjunto de actividades que llevan a cabo los 

profesionales del ámbito social, en nuestro caso profesionales de la educación (los 

docentes) con el propósito de mejorar la calidad de sus acciones pedagógicas (en 

este caso a través del mejoramiento de la convivencia escolar para mejorar el 

ambiente de aprendizaje), 

 

Para acercarnos más a la conceptualización que queremos plantear, debemos 

mencionar dos de las líneas recolectan algunas de las definiciones más utilizadas 

en la literatura sobre investigación acción que nos aportan los autores, los 

definiciones de John Elliott (1993) y Stephen Kemmis (1988). 

 

Para John Elliott, la investigación acción es definida como “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” 

Rafael Bisquerra (2009:370). Expresándola como un análisis y reflexión sobre las 

acciones humanas y las experiencias de los profesores, que tiene como objetivo 

ampliar la comprensión (en dado caso la fase del diagnóstico) del profesor de sus 

problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación 

problemática una vez que se logre una comprensión más profunda de los 

problemas.  

 

Stephen Kemmis menciona que la investigación acción no sólo se constituye 
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como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica, debido a que no 

solo se experimentaba con ella, si no que realmente se podía reestructurar a partir 

de la propia crítica que se le hiciera.  Para este autor la investigación acción es 

una forma de indagación auto-reflexiva realizada por los participantes, en las 

situaciones sociales para mejorar la racionalidad y la justicia. Latorre menciona 

algunas de ellas: 

 

“a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las 

mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas por ejemplo). Desde esta perspectiva, la 

investigación acción tiene tres focos de indagación primordiales: la práctica 

educativa, la comprensión que los participantes tienen sobre la misma, y la 

situación social en la que tiene lugar.” Rafael Bisquerra (2009:371). 

 

“Las metas de la investigación acción son la mejora y comprensión de la 

práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica.” Kemmis y 

McTaggart (1988) La investigación acción se propone mejorar las prácticas 

sociales a través del cambio en donde participen todos los involucrados y 

aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

 

Kemmis y McTaggart (1988) en una de sus publicaciones han descrito con 

amplitud las características de la investigación acción dese su acertado punto de 

vista. Como rasgos más destacados de la investigación acción señalan los 

siguientes: 

 

“- Es participativa. Las personas participan con la intención de mejorar sus 

propias prácticas. 

- La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos 

de planificación, acción, observación y reflexión. 

- Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas. 

- Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran 

en todas las fases del proceso de investigación. 

- Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis. 

- Induce a teorizar sobre la práctica. 

- Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

- Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre. 

- Requiere llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones. 

- Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

- Realiza análisis críticos de las situaciones. 

- Procede progresivamente a cambios más amplios. 

- Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura. 
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- La inician pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose 

gradualmente a un número mayor de personas.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

Estas características determinan a la investigación acción participativa como 

abierta a la participación de los miembros involucrados en los problemas, no 

teniendo término hasta atender la problemática principal de esta, generando 

continuamente investigaciones en ciclo, repitiendo los pasos a seguir. 

 

El que se encuentre abierta a la comunidad la hace participativa y colaborativa 

por parte de la comunidad, que con cada ciclo se va convirtiendo en una 

comunidad autocrítica de sus propios procesos que se encuentran en continua 

praxis, modificándolos de ser necesarios. 

 

Asimismo, Bisquerra menciona a otros autores que ven a la investigación 

acción como enfoque alternativo a la investigación social tradicional, se caracteriza 

por su naturaleza: 

 

- Práctica. Los resultados y percepciones ganados desde la investigación no 

sólo tienen importancia teórica para el avance del conocimiento en el campo 

social, sino que ante todo conducen a mejoras prácticas durante y después 

del proceso de investigación. 

- Participativa y colaborativa. Al investigador no se le considera un experto 

externo que realiza una investigación con sujetos, sino un co-investigador 

que trabaja con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la 

mejora de la realidad. 

- Emancipadora. El enfoque no es jerárquico, sino simétrico, en el sentido 

de que los participantes implicados establecen una relación de iguales en la 

aportación a la investigación. 

- Interpretativa. La investigación social no asume los resultados desde la 

visión de los enunciados del investigador positivista basados en las 

respuestas correctas o equivocadas para la cuestión de investigación, sino 

en soluciones basadas sobre los puntos de vista e interpretaciones de las 

personas involucradas en la investigación. La validez de la investigación se 

logra a través de estrategias cualitativas. 

- Crítica. La comunidad crítica de participantes no sólo busca mejoras 

prácticas en su trabajo dentro de las restricciones sociopolíticas dadas, sino 

también actuar como agentes de cambio críticos y autocríticos de dichas 

restricciones. Cambian su ambiente y son cambiados en el proceso.” Rafael 

Bisquerra (2009) 

 

Al ser una investigación con características emancipadoras, lo hace ideal para 

contextos complicados, debido a que cada vez que se desarrolle, se elimina la 

dependencia hacia los investigadores, retomando la responsabilidad de la 

comunidad en el propio cambio. Y el investigador pasa a ser un moderador del 
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proceso, compartiendo las mismas responsabilidades con el resto de los 

miembros de la comunidad. 

 

 
Tabla 6: Las tres modalidades de investigación acción (Carr y Kemmis, 1986). 

Fuente: Rafael Bisquerra (2009) 

8.2 Fases de la IAP 
 

La I.A.P. menciona Latorre Beltrán (2009) se suele conceptualizar como un 

proyecto de participación por parte de su comunidad, conformado por estrategias 

veraces que se llevan a cabo durante la investigación, vinculadas a las 

necesidades de los docentes y la comunidad escolar.  

 

La I.A.P. se caracteriza por ser un proceso de carácter cíclico, que implica un 

efecto boomerang denominado como una espiral dialéctica entre la acción y la 

reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se 

complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del 

ciclo. 
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El proceso de la investigación acción fue ideado primero por Lewin y luego 

desarrollado por Kolb, Carr y Kemmis (1986) y otros autores. A modo de síntesis, 

la investigación acción es una espiral de ciclos de investigación y acción 

constituidos por cuatro momentos o fases: planificar, actuar, observar y 

reflexionar. Latorre Beltrán (2009)  

 

Figura 6 

 
 

Ciclo de la investigación acción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr el potencial de mejora y cambio y poder cumplir con los objetivos 

planteados en una I.A.P., un solo ciclo de investigación acción no puede ser 

suficiente. La puesta en marcha de un plan de acción puede llevar cierto tiempo si 

se requiere conseguir ciertos cambios en la conducta de los participantes y estos 

sean positivos para cumplir el objetivo planteado. 

 

El tiempo necesario para que se cumplan los objetivos positivos que pretenda la 

I.A.P. dependerá de la continuidad con que los miembros de la comunidad lleven a 

cabo las estrategias planteadas. Aunque la acción se implemente con relativa 

facilidad, pueden surgir efectos colaterales que requieran reajustes o cambios en 

el plan general de la acción, que desarrollarán en ellos una auto-reflexión.  

 

Según el modelo que elaboró Kemmis aplicado a la enseñanza en el que 

organizó al proceso de dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación, 

generando cuatro fases. “Ambas dimensiones están en continua interacción de 

manera que se establece una dinámica que contribuye a resolver los problemas y 

a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela.” 

Planificar 

Actuar 

Observar 

Reflexionar 
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Latorre Beltrán (2009) 

 

El proceso está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: 

planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica 

una mirada retrospectiva y una intención prospectiva que forman conjuntamente 

una espiral auto-reflexiva de conocimiento y acción.  

 

Figura 7 

 
Espiral de ciclos de la investigación acción. 

Fuente: Latorre Beltrán (2009) 

 

 

El modelo de Kemmis se representa en una espiral de ciclos, cada ciclo lo 

componen cuatro momentos: 

 

“- El desarrollo de un plan de acción críticamente informado para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo. 

- Un acuerdo para poner el plan en práctica. 

- La observación de los efectos de la acción en el contexto en 

el que tienen lugar. 

- Reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, 

una acción críticamente informada posterior, etc., a través de ciclos 

sucesivos.” Latorre Beltrán (2009) 

 

 

Así como establece Kemmis la Investigación acción participativa es un proceso 

cíclico que, si bien se puede terminar en el primer ciclo, la mayor parte de las 

veces, dependiendo de la problemática que se desea trabajar, del propio 

entusiasmo del equipo de trabajo y del tiempo se puede desarrollar en varios 

ciclos. 
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Solo el tiempo y varios ciclos de trabajo lograrán que la investigación forme 

parte de la rutina del equipo de trabajo institucionalizándola y haciéndola parte de 

la rutina, haciéndose más sencilla a través de cada ciclo. 

 

“Cuando la investigación acción se ha institucionalizado y forma parte de la 

cultura del centro, los ciclos de investigación acción suelen transformarse en 

espirales de acción. Los ciclos de la investigación acción son más formas de 

disciplinar los procesos de investigación que formas de representar la 

investigación. Ayudan más a organizar el proceso que a desarrollar 

explicaciones de la práctica.” Latorre Beltrán (2009) 

 

Por lo general, los ciclos de investigación acción se transforman en nuevos 

ciclos, de modo que la investigación en sí puede verse como un ciclo de ciclos que 

tiene el potencial de continuar indefinidamente. 

 

 Aquí vemos la investigación acción como un proceso auto-reflexivo que se 

inicia con una problemática que se desea solucionar, se analiza y revisa con la 

finalidad de mejorar dicha situación, se implementa una intervención y a la vez 

está se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para volver a replantear un nuevo 

ciclo. 

 

Retomando el modelo de Eliot expuesto anteriormente el proceso de 

investigación se inicia con una problemática que se desea atender o mejorar, y a 

partir de ella se desarrolla un Diagnóstico, y posteriormente se desarrolla una 

acción estratégica.  

 

“El plan de acción corresponde a la primera fase del ciclo (planificación, 

acción, observación y reflexión). Dentro del plan de acción podemos 

considerar al menos tres aspectos: 

 

a) El problema o foco de investigación. 

b) El diagnóstico del problema o estado de la situación. 

c) La hipótesis acción o acción estratégica.” Latorre Beltrán (2009) 

 

 

8.2.1. Fase de diagnóstico y recopilación de información 
 

Una vez Identificado el problema como lo explica Bisquerra (2009) es preciso 

hacer un diagnóstico con el fin de hacer una descripción y explicación 

comprensiva de la situación real y actual, obteniendo las evidencias cuantificables 

que sirvan de punto de partida y de comparación con las evidencias que se 

observen de los cambios del plan acción.  



~ 162 ~  

8.2.2. Fase de planificación de acciones 
 

Posterior a la formulación del diagnóstico, una fase de gran importancia dentro 

de la I.A.P, es la elaboración de la acción estratégica. En este trabajo de tesis, una 

vez hecha la revisión documental sobre el tema objeto de estudio y de identificar 

su  marco teórico, así como después de haber realizado el diagnóstico de la 

situación, se planifican las acciones para enfrentar la problemática.  

 

Esta fase es decisiva dentro del proceso, ya que dependiendo de lo que se elija 

dependerá en gran medida el éxito de la investigación participativa ya que la 

acción es el centro del proceso y la investigación se pone a su servicio. El plan de 

acción es una "acción estratégica" en prospectiva para la acción como lo 

menciona Latorre Beltrán (2009): “Es el elemento clave de toda investigación 

acción; la acción que se apoya en la comprensión obtenida del diagnóstico de la 

situación y de la revisión documental, en contraste con la acción como resultado 

del hábito, opinión o mero conocimiento de una parte irrelevante o parcial.” 

 

Se debe retomar la idea de que una buena investigación bibliográfica, generará 

un excelente sustento para la elaboración de un plan de acción correcto, ya que 

en consecuencia, esto generará una clase de conocimiento que se manifiesta en 

un juicio sabio, Latorre Beltrán (2009). La literatura teórica permitirá comprender, a 

partir de una serie de explicaciones dadas, las circunstancias en las que la acción 

tiene lugar: las relaciones entre las circunstancias, el contexto, la intención, la 

acción y los factores que pueden influir en el resultado de la I.A.P.  

 

Así mismo se debe tomar en cuenta en la elaboración del plan de acción la 

especificación de roles y metas de las personas involucradas dentro de la 

investigación, así como el tipo de capacitación que se requiera en caso de 

necesitarlo, el calendario de reuniones entre los miembros de la comunidad para 

rendir cuentas, entre otras cosas.  

 

En esta sección se debe involucrar a cada uno de los miembros involucrados en 

la problemática, mencionaba Bisquerra que, a través del aprendizaje cooperativo, 

las hipótesis se plantean mediante formas "vivas" de preguntas y respuestas.  

 

“Las hipótesis acción son propuestas que deben considerarse como ideas 

"inteligentes", y no como soluciones "correctas". Imagine las soluciones 

posibles que se le ocurran y que respondan a la pregunta general: ¿Qué 

puedo hacer para mejorar esta situación? Ponga dichas soluciones a 

disposición de sus colegas que puedan ayudarle en esta fase del proyecto. 

Pídales su opinión al respecto.” Rafael Bisquerra (2009) 
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8.2.3. Fase de aplicación de estrategias 
 

Ha llegado el momento de poner en marcha la acción estratégica o hipótesis 

acción planteada en la fase anterior. Es hora de pasar a la acción. La fase anterior 

supuso un esfuerzo en la reflexión y el discurso. Seguramente que dispone de un 

cronograma o calendario donde describe los pasos y tiempos que requiere para 

implementar la acción estratégica.  

 

En la investigación acción la reflexión recae principalmente sobre la acción; esto 

es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación; la 

investigación es así mismo revisada, pero su función principal es servir a la acción. 

 

La acción es deliberada y está controlada, se proyecta como un cambio 

cuidadoso y reflexivo de la práctica. No está exenta de riesgo, pues se enfrenta a 

limitaciones políticas y materiales, por lo que los planes de acción deben ser 

flexibles y estar abiertos al cambio. Se desarrolla en un tiempo real. 

 

El control de la acción y la generación sistemática de datos debe ser un proceso 

sistemático, como lo menciona Bisquerra, un importante resultado de la 

investigación acción es el cambio que genera en la comprensión de la práctica 

profesional y el correcto análisis del entorno donde se desarrolla la práctica. Ser 

sistemático en la recogida de datos tiene importancia en diferentes aspectos del 

proceso de investigación; servirá para apoyar en el momento de la reflexión que 

se han generado evidencias sobre la práctica; de ayuda para explicitar los puntos 

donde los cambios han tenido lugar.  

 

“Ser sistemático significa que la recogida de datos se realiza conforme a un 

plan y los datos se utilizan para apoyar las evidencias de los cambios. 

Cualquier tipo de dato no basta; sólo el que permita demostrar que 

realmente la situación está mejorando. Es recomendable guardar los datos 

en ficheros.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

 

 

 

 

8.2.4. Fase de evaluación. 
 

Para desarrollar una correcta evaluación se debe ser metódico en la recolección 

de los datos obtenidos de la acción, para ello Bisquerra menciona que se disponen 

de tres maneras de averiguar lo que pasó. Podemos observar lo que las personas 

dicen o hacen y tratar de descubrir lo que ocurrió, o podemos preguntarles sobre 
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lo que ocurrió, o también podemos analizar los materiales o huellas que dejaron. 

 

El docente investigador puede adaptar cualquiera de estas opciones para 

observar la acción. Como investigador en la acción puede: 

 

“- Observar los efectos de su acción en otros y puede solicitar 

a otros que observen su acción. 

- Preguntar a otras personas implicadas en la investigación por sus puntos 

de vista. Estos pueden ser de importancia para evaluar la acción. Podría 

también solicitar a otras personas sus perspectivas o puntos de vista (crítica 

dialéctica). 

- Analizar todo tipo de material de referencia es particularmente interesante. 

El análisis puede incluir grabaciones en audio o vídeo, fotografías, trabajos 

de los alumnos, pruebas de exámenes, registros escritos y todo tipo de 

información documentada.  

 

¿Qué otra clase de información puede recoger para mostrar los cambios o 

mejoras que han tenido lugar? Las evidencias pueden obtenerse de: 

- Los diarios de un grupo de alumnos donde se les solicita que registren 

cómo la situación ha cambiado y qué mejora se ha producido; 

- Un registro en vídeo de un grupo de discusión de los cambios producidos 

por la acción implementada; 

- Una conversación grabada en audio o vídeo; 

- Un diario de campo; 

- Notas de campo de los participantes; 

- Un cuestionario que se aplica a los alumnos sobre cuestiones referentes a 

los efectos que está generando el cambio.” Latorre Beltrán (2009) 

 

 

La evaluación se considera como la reflexión de estrategias que constituye la 

fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del informe y posiblemente al 

replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo de la espiral auto-

reflexiva. La reflexión constituye uno de los momentos más importantes del 

proceso de investigación acción.  

 

 

“No es una fase aislada en el tiempo, ni algo que ocurre al final de la 

investigación, sino una tarea que se realiza mientras persiste el estudio. Es 

el momento de centrarse en qué hacer con los datos; pensar cómo voy a 

interpretar la información, imaginar los distintos modos de interpretar los 

datos.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

Es importante distinguir entre la acción, que no siempre logra sus propósitos por 

múltiples factores y la investigación acción que puede demostrar el "significado" de 
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una práctica para que otros puedan aprender de ella, aunque no se haya cumplido 

el objetivo inicialmente.  

 

La evaluación de estos datos, la entendemos como una reflexión del conjunto 

de tareas tendentes a extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en 

relación con los efectos o consecuencias del plan de acción como menciona 

Latorre en su texto. La tarea de analizar e interpretar da sentido a la información 

obtenida. Es una tarea que requiere del investigador creatividad, en este sentido 

es un proceso singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso 

importante.  

 

“La reflexión nos permite indagar en el significado de la realidad estudiada y 

alcanzar cierta teorización sobre la misma. La reflexión es el proceso de 

extraer el significado de los datos; implica una elaboración conceptual de esa 

información y un modo de expresarla que hace posible su conservación y 

comunicación.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

8.2.5. Fase de retroalimentación y reestructuración de estrategias. 
 

 

La retroalimentación es una fase interpretativa que permite al docente 

investigador dar respuestas a sus observaciones particulares, a sus acciones y, en 

definitiva, a su práctica educativa. Con la puesta en práctica de los resultados 

obtenidos en la fase interpretativa termina el proceso de análisis de la información. 

 

En el momento que el docente investigador emprende esta acción comienza un 

nuevo ciclo de investigación, surgen nuevas hipótesis acción a partir de la 

evidencia encontrada, y así continua un proceso de indagación en el aula que 

permite ganar comprensión y, al mismo tiempo, favorece el desarrollo profesional. 

 

“Es decir, el docente se constituye en un verdadero investigador de su propia 

práctica educativa. Ha llegado el momento de redactar el informe de 

investigación. Este apartado trata de aportar directrices para escribir el 

informe de la investigación acción.  

 

El informe es una vía de dar a conocer los resultados a otras personas para 

que puedan ponerlos a prueba en su práctica profesional; además, el 

quehacer investigador es patrimonio social que debe estar al alcance de la 

comunidad científica.” Rafael Bisquerra (2009) 

 

 Comunicar la investigación y sus resultados es la mejor manera de validarla 

siempre estando dispuesto a que otros examinen y opinen al respecto. Hacer 
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pública la investigación conduce a invitar a corroborar o a criticar los resultados. 

Comporta asegurar la confidencialidad y el anonimato, tener presente las 

consideraciones éticas de la investigación.  

 

Se debe buscar que el contenido del informe de la investigación sea apropiado, 

debe de ser organizado en una forma que encuentre razones para escribir el 

informe. Las destrezas de comunicación y presentación son claves. 

 

“McNiff y otros (1996) sugieren directrices para escribir un informe para una 

disertación. Recuerde que éste es sólo un ejempió. Puede cambiar la 

disposición para ajustarlo a su propio estilo y al contenido del proyecto. El 

ejemplo que sigue es una muestra de un diseño amplio y de un proceso 

secuencial lógico.” Rafael Bisquerra (2009) 
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CAPÍTULO 9. PROGRAMA PENCE 

 

9.1 Programa Nacional de Convivencia Escolar 
 

 

La escuela durante el ciclo escolar 2016 – 2017 fue seleccionada para participar 

en el programa nacional de convivencia escolar, por las características especiales, 

con las que cuenta el instituto. El Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(PNCE) es una iniciativa que emprende el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco de la Política Nacional para 

una Escuela Libre de Acoso Escolar, que fomenta el fortalecimiento de la 

educación básica. 

 

“El PNCE orienta sus esfuerzos para dar cumplimiento con lo dispuesto en el 

párrafo tercero del artículo 3o. Constitucional, en el que se establece que, el Estado 

garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos  educativos,  la   organización   escolar,   la   infraestructura   educativa   y   

la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos.” DOF (2015) 

 

El PNCE es responsabilidad de la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa (DGDGE) adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica 

(SEB) de la SEP. El programa inició operaciones en 2016. El problema o 

necesidad que busca atender es la presencia de ambientes escolares no propicios 

para la convivencia escolar sana y pacífica en las escuelas públicas de educación 

básica. 

 

Entre los efectos identificados se encuentran: altos índices de reprobación y 

deserción escolar, alumnos con bajo rendimiento escolar, incapacidad para 

resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación, altos índices de violencia 

escolar, interacción poco cordial entre los actores sociales y carencia de valores, 

actitudes, habilidades socio emocionales y éticas. 

 

“Por otro lado, entre las causas identificadas se encuentran: se agrede la dignidad 

de los alumnos y escasa participación de la comunidad escolar en la construcción 

de ambientes de convivencia escolar armónica. 

 

El programa se encuentra vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su 

meta “México con Educación de Calidad”, al Programa Sectorial de Educación y 

cuenta con indicadores transversales de Perspectiva de Género. 
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Adicionalmente, el programa contribuye a tres de las metas del objetivo 4 

“Educación de Calidad” y a dos del objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.” Evaluación de diseño de PNCE (2016:5) 

 

El objetivo general del programa es favorecer el establecimiento de ambientes 

de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de 

acoso escolar en escuelas públicas de educación básica propiciando condiciones 

para mejorar el aprovechamiento escolar. 

 

Los objetivos específicos que plantea el PNCE son: 

 

“1) Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de 

educación básica, de carácter formativo y preventivo con apoyo de 

materiales educativos, orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su 

propia valía; aprendan a respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; 

a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así 

como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva. 

 

2) Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas del personal educativo 

para propiciar la mejora de la convivencia escolar sana y pacífica en sus 

planteles con apoyo de materiales educativos 

 

3) Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de las/os 

alumnas/os de Escuelas Públicas de Educación Básica, a favor de la 

convivencia escolar sana y pacífica 

 

4) Coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar. 

 

5) Fortalecer el Sistema Básico de Mejora Educativa en las escuelas 

beneficiadas en el PNCE.” Evaluación de diseño de PNCE (2016) 

 

 

Los tipos de apoyo que el programa otorga a las escuelas beneficiadas son 

tres: materiales educativos, financieros y asistencia técnica. Los materiales 

educativos se conforman de los libros entregados a estudiantes, personal docente, 

madres, padres, tutores, personal directivo y de supervisión escolar. 

 

Los recursos financieros se dividen en tres rubros: 53% se destina a la 

producción y distribución de los materiales educativos y a acciones de difusión de 

la convivencia sana y pacífica, el 43% se destina a la implementación, 

capacitación, asesoría y acompañamiento del personal directivo y docente 

madres, padres y tutores de las escuelas participantes y al seguimiento, 
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evaluación interna local y rendición de cuentas y el 4% se destina a gastos de 

operación local. 

 

Las autoridades educativas locales (AEL) son las encargadas de brindar 

asistencia técnica en relación con el PNCE, para esto el PNCE central capacita al 

equipo técnico de las AEL. La población potencial del programa son todas las 

escuelas públicas de educación básica en todos sus niveles y servicios 

educativos. 

 

La población objetivo se define como las escuelas públicas de educación 

primaria, que preferentemente se ubiquen en los polígonos focalizados que se han 

definido el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia (PNPSVyD). 

 

Los criterios de selección de las escuelas son tres:  

 

a) Las escuelas públicas de educación primaria, dando prioridad a las que se 

ubican en las demarcaciones y polígonos del PNPSVyD,  

b) La disponibilidad presupuestaria de recursos del PNCE 

c) Que no se encuentren atendidas por otros programas con acciones 

relacionadas al desarrollo de la convivencia escolar sana y pacífica. 

 

El programa identifica en un documento diagnóstico el problema que busca 

atender, la población que presenta la necesidad y se específica el plazo para su 

revisión. Entre las causas del problema se encuentran: 

 

“1) La trasgresión de la dignidad de los alumnos que deriva de prácticas de 

atención diferenciada hacia alumnos de bajo y alto rendimiento 

 

2) Escasa participación de la comunidad escolar en la construcción de 

ambientes de convivencia escolar armónica que deriva de:  

a) Intervención pedagógica en la escuela sin estrategias formativas y 

preventivas.  

b) Directores y docentes con insuficientes capacidades técnicas en 

temas de convivencia escolar.  

c) Escasos materiales educativos para fortalecer la convivencia 

armónica y pacífica. 
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d) Padres de familia que desconocen las características del acoso 

escolar. 

e) Poca capacidad para la gestión o administración de conflictos” 

Evaluación de diseño de PNCE (2016) 

 

A pesar de contar con un programa específico que medie la convivencia dentro 

del instituto educativo, no se ha logrado obtener los resultados deseados por el 

programa, por múltiples factores que han entorpecido el desarrollo de las 

actividades y por consiguiente el alcance de los objetivos del programa. 

 

No se pretende aumentar la carga laboral que los docentes ya presentan hasta 

este momento, por lo que se retomará el programa dentro de la ruta de mejora y 

de la investigación acción participativa, utilizando la tecnología como mediadora 

de las actividades a desarrollar, usando el foro como parte comunicativa y de 

expresión de las actividades 

 

Se pretende que al realizar lo anterior, la carga administrativa como pedagógica 

que conlleva el programa PENCE, se puedan combatir los factores que lo han 

entorpecido y se pueda incluso enriquecer las estrategias seleccionadas para esta 

I.A.P. 
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PARTE III  

MARCO METODOLÓGICO  

´ 

 

 

La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la violencia.  

Jean de la Fontaine 
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CAPÍTULO 10. PROCEDIMIENTO 

 

10.1  Visión de conjunto 
 

El método cualitativo en el que está basada está investigación es la 

investigación-acción participativa porque pensamos, como Bronfenbrenner y otros 

teóricos sociales, que el problema de la violencia escolar es un fenómeno 

complejo y multicausal, así que no pueden quedar al margen de la realización de 

la investigación quienes están inmersos en el propio contexto en el que se 

produce. 

 

La Investigación Acción Participativa (I.A.P.) es: “…a modo de síntesis una 

espiral de ciclos de investigación y acción constituidos por cuatro momentos o 

fases: planificar, actuar, observar y reflexionar” Bisquerra (2004). 

 

Figura 8 

Durante el planteamiento de esta 

I.A.P. se retomó el modelo de Elliott, 

el que nos plantea que es posible, 

dado el caso de no haberse 

solucionado el problema (etapa de 

observación de los resultados), 

volver a la etapa de planificación 

para revisar las estrategias y en todo 

caso, cambiarlas o ajustarlas; es un 

proceso en espiral (como está 

representado en la imagen 8) que no 

termina hasta que se ha solucionado 

el problema. 

 

Se ha considerado el uso de esta 

metodología de investigación 

también debido al desarrollo de la 

participación colaborativa de todos 

los agentes educativos del centro, colaboración que puede hacer que se cumplan 

los objetivos del proyecto, puesto que propicia una constante reflexión sobre los 

hechos, no conformándose con la elaboración de una sola espiral, sino 

propiciando la constante mejora de planes y técnicas. 
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Los ciclos de I.A.P. se transforman en nuevos ciclos, formando una espiral 

continua, lo cual aumenta las posibilidades de poder lograr los objetivos de una 

manera eficaz, siendo el único factor el tiempo de elaboración de la dinámica, sin 

embargo, el propio Bisquerra (2004) menciona: “La puesta en marcha de un plan 

de acción, puede llevar cierto tiempo si se requiere conseguir ciertos cambios en 

la conducta de los participantes”. 

 

La I.A.P. que se presenta aquí se desarrolla en una escuela primaria 

caracterizada por sus niveles de violencia, en donde se ve involucrado, en un nivel 

más general, el exosistema, es decir, la colonia en la que se encuentra dicho 

centro educativo; esta parte del contexto social inmediato se estudia como 

partícipe y generador de violencia en tal centro educativo.  

 

Esto es lo que en palabras de Merino sería la “violencia en la escuela”. Por otro 

lado, también se estudia la propia escuela primaria y la comunidad escolar dentro 

de estas dinámicas violentas: Alumnos, docentes, padres de familia, etc., es decir, 

“la violencia escolar”. 

 

Se ha tomado la decisión de desarrollar una I.A.P., para involucrar a la propia 

comunidad del centro en la solución del posible problema de violencia escolar. De 

la comunidad escolar los docentes tendrán un papel fundamental en la planeación 

y elaboración de dinámicas que se llevarán a cabo de manera virtual dentro de las 

plataformas y de manera presencial en el aula, para poder lograr los objetivos 

planteados: la disminución de la violencia en el centro educativo. En seguida se 

describen las primeras tres etapas de la I.A.P. 

 

Aunque como describe Bisquerra (2004), las etapas de la I.A.P. son cuatro, en 

este trabajo, debido a la complejidad del tema de violencia, decidimos agregar dos 

etapas antecedentes que son, una primera de identificación del problema, y una 

segunda que es la de recopilación de información y diagnóstico. Enseguida se 

describen las primeras tres etapas de esta I.A.P. 

 

La primera fase es la de identificación del problema. El maestrante, como 

docente en periodo de licencia, que conoce muy bien el contexto escolar por haber 

trabajado en dicho centro escolar como profesor frente a grupo durante 8 años, ha 

realizado ya una narración de las características de la escuela primaria y sus 

actores (familias, alumnos, profesores y directivos), así como de las dinámicas que 

se establecen entre los miembros de la comunidad escolar y las manifestaciones 

de violencia. 

 

Asimismo, basándose en documentos oficiales como el Archivo histórico de la 

Ciudad de México, así como otros, hace una narración amplia y completa del 
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contexto social inmediato (la colonia Buenos Aires) en el que se encuentra 

inmerso el centro educativo, y de su situación económica, social y política que ha 

generado problemas de violencia y de inseguridad, mismos que se reflejan 

directamente en el centro educativo. 

En la segunda etapa del proceso se recabó información de directora, docentes 

y alumnos respecto de las posibles manifestaciones de violencia en el 

microsistema escuela, a partir de entrevista (a la directora) y de instrumentos 

psicométricos aplicados a docentes y alumnos, para llegar a un diagnóstico más 

preciso de lo que acontece en la escuela en términos de violencia escolar. 

Asimismo, se midieron algunas variables respecto de las prácticas de crianza de 

los padres de alumnos asistentes a este centro educativo, para estudiar también el 

microsistema familia en la posible promoción de la violencia escolar.   

                                                                            

   Imagen 9 

 

Posteriormente se 

analizó la información 

recabada para identificar si 

dicho fenómeno (violencia) 

se está expresando en el 

centro educativo de manera 

frecuente y si éste es serio, 

de modo que amerite una 

respuesta global y 

contundente de toda la 

comunidad. De ser así, se 

transitará a la tercera etapa 

del proceso que es la 

planificación de acciones 

para atender la 

problemática e intentar 

disminuirla o erradicarla. 

 

Hasta ahora la 

planificación ha sido de 

manera general y aún sin 

incluir a la comunidad  

escolar (docentes).  

 

Se ha elaborado, por el momento, una estrategia que implica fundamentalmente 

a las TIC y que tiene como actores centrales a todos los agentes educativos 

(directivo, docentes, padres de familia) así como a los alumnos. 
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La imagen 9 presenta las seis etapas que serán contempladas en el proceso de 

investigación-acción. Se pretende que la I.A.P no solo nos aporte datos de gran 

importancia sobre el tema de la violencia en un contexto educativo de nivel básico, 

actual y un escenario real de la ciudad de México, sino que también nos conduzca 

a mejorar la práctica del uso de las TIC-E (Tecnología de la información y 

comunicación en la educación). 

 

Una vez concluido el proyecto de tesis, se pretende que, de haber sido una 

buena estrategia de combate a la violencia escolar y ad hoc para la institución 

educativa, se continúe con la misma estrategia de auto superación en el uso de 

tecnologías aplicadas a las actividades académicas. Así como se propicie el uso 

de la propia I.A.P. para continuar con los ciclos evolutivos, y mejorar las dinámicas 

de convivencia pacífica dentro del centro educativo. 

 

El desarrollo de la planeación, elaboración y uso de plataformas virtuales se 

tiene contemplado como esencial para el desarrollo de las estrategias planteadas 

en este proyecto. Esta generación de estrategias nos ayudará a desarrollar el uso 

de las TIC-E dentro y fuera del centro educativo, dando un uso critico a dichas 

plataformas para generar o modificar competencias digitales en los usuarios. 

 

De la misma manera se pretende atender las problemáticas de violencia que se 

generan dentro de la institución y aquellas que provienen del contexto circundante 

del centro educativo. Para lo cual las plataformas virtuales estarán diseñadas para 

atender las necesidades que el plantel necesite, en conjunto con la participación 

de toda la comunidad. 

 

Cada plataforma virtual estará dividida en secciones y el acceso a éstas se 

otorgará de acuerdo con los objetivos planteados, por lo que serán en algunas 

ocasiones compartidas o independientes del resto de los grupos: La plataforma 

MOODLE, se adaptará para usuarios de mayor rango de edad: los docentes y 

padres de familia, y el foro virtual, se adaptará a el uso de los alumnos, docentes y 

padres de familia, con sus respectivas limitantes de permisos y visibilidad. 
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10.2 Plan de trabajo 
 
 

En la investigación-acción participativa se llevarán a cabo las siguientes 

acciones, recordando que la misma naturaleza de la I.A.P, tiende a modificar 

dichas planificaciones de acuerdo con las necesidades que se vayan generando 

durante la aplicación de proyecto. 

 

La estructura general de la I.A.P. se plantea de la siguiente manera: 

 

 

1. Diseño: Se analizarán los datos recabados por las encuestas y a 

partir de las necesidades propias del centro educativo, se diseñarán las 

actividades y estrategias en ambas plataformas, creando un repositorio y 

un foro virtual, que se adecue a nuestras necesidades. 

 

2. Acción: Una vez diseñadas las estrategias y puesto en marcha 

las actividades en las plataformas virtuales que se han implementado 

para los miembros de la comunidad escolar, se llevará a cabo un periodo 

de trabajo presencial (ensayo) en las instalaciones del centro educativo y 

posteriormente de manera virtual propiciando el uso autodidacta de las 

plataformas. 

 

3. Recopilación de datos: A partir de las experiencias 

desarrolladas en el centro educativo, y del análisis del uso de las 

plataformas, así como de los instrumentos de evaluación virtuales, se 

recabarán los datos necesarios para valorar la eficacia de las 

plataformas virtuales. 

 

4. Conclusiones: Finalmente se obtendrán datos para el análisis y 

la reflexión de los resultados obtenidos, desarrollando una crítica al 

propio modelo y reestructurando dicho modelo, en caso de ser 

necesario, para incrementar la eficacia en cuanto a los objetivos 

planteados. 
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10.3 Descripción cuantitativa de la población escolar 
 

 

Al tratarse de una Investigación acción participativa, se plantea que todos los 

individuos involucrados en las dinámicas de violencia participen en el proyecto. En 

este sentido serían, no sólo alumnos, sino también profesores y padres de familia. 

 

Todos estos actores, docentes, padres de familia y alumnos se ven 

involucrados en dinámicas de convivencia violentas, que han generado un 

ambiente escolar complejo, tal como describe Bronfenbrenner, sobre el desarrollo 

humano y la influencia del medio en este: 

 

“La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva 

acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo y las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en 

cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos 

entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los entornos” 

Bronfenbrenner (1987). 

 

En un anterior capítulo del marco referencial se ha descrito la población 

estudiantil del Instituto y el contexto que lo rodea, a continuación, se desarrollará 

una descripción cuantitativa de la población escolar, tanto de alumnos, como de 

familias que conforman a esta 

comunidad escolar, de docentes y 

trabajadores de apoyo a la educación 

(intendentes) y sus funciones que 

desarrollan dentro de la dinámica 

escolar. 

 

La población escolar estudiantil está 

compuesta por un total de 173 alumnos, 

siendo 85 hombres y 88 mujeres. La 

población se divide en seis grados, 

existiendo solamente un grupo por grado. 

En el grupo de quinto grado, es el único 

grupo en donde existen variantes 

importantes en la cantidad de hombres y 

mujeres: 8 hombres – 16 mujeres. 
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10.4 Medios y materiales de investigación 
 

 

Se iniciará la implementación de la I.A.P. de manera paulatina y organizada de 

manera presencial y virtual para la capacitación inicial del acceso y uso funcional 

de las plataformas virtuales. Propiciando a la curiosidad y el interés de los 

involucrados en el proyecto, estimulando sus habilidades digitales para un mejor 

desempeño y efectividad de los objetivos de la I.A.P. 

 

El foro virtual se utilizará con mayor frecuencia debido a que será utilizado por 

docentes, padres de familia y alumnos, mientras tanto Moodle será utilizado 

solamente por docentes y padres de familia en forma de repositorio de 

información. 

 

Así mismo se ha separado en dos fases la adaptación de la comunidad escolar 

a las plataformas, de acuerdo, a sus habilidades digitales y las habilidades de 

pensamiento superior, en las que se verán involucradas habilidades de flexibilidad 

de pensamiento, negociación, empatía, toma de decisiones, trabajo en equipo. 

 

En la primera fase de la aplicación de estrategias, como lo menciona la I.A.P., 

los participantes que tendrán acceso a la plataforma serán los docentes y los 

padres de familia, siendo un factor importante que estos participantes comiencen a 

estimular su propio desarrollo de habilidades para poder apoyar a los alumnos en 

el desarrollo de las estrategias. 

 

Una vez que exista esta adaptación por parte de los adultos, los niños se 

registrarán en el foro, encontrando un entorno virtual en el que podrán desarrollar 

diálogos y compartir experiencias escolares y vivencias fuera de la institución, 

propiciando siempre la participación respetuosa entre la misma comunidad. 

 

 

10.4.1.  Inclusión de la I.A.P. a las actividades escolares. 
 

 

La I.A.P. se iniciará presentándose a la comunidad escolar como un proyecto 

que se adapta a las necesidades inmediatas del plantel, en la fase intensiva de 

consejo técnico consultivo, se trabajará con la formación de la Ruta de Mejora, 

adhiriéndose la I.A.P. a la elaboración de la misma, formando un solo proyecto. 
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La estructura de la ruta de mejora es muy semejante a la de la I.A.P., por lo que 

simplemente se fusionan ambas en un solo proyecto, así la segunda no interfiere 

con las actividades y procedimientos de la Secretaria de Educación Pública (SEP). 

 

La nueva ruta de mejora con la I.A.P., será aplicada en la escuela en el ciclo 

escolar 2017 – 2018, por lo que cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar se deberá sentir comprometido de manera profesional en el desarrollo de 

las actividades, rindiendo cuentas frecuentes ante la comunidad y no como un 

proyecto adicional si esta se llevara de manera separada de la I.A.P. 

 

Para ello hay que dejar en claro en qué consiste la ruta de mejora, encontrando 

que: 

 

“La Ruta de mejora escolar es un planteamiento dinámico que hace patente la 

autonomía de gestión de las escuelas, es el sistema de gestión que permite a la 

escuela ordenar y sistematizar sus procesos de mejora.” (2014:7) 

 

Estableciendo que se toma la decisión de unificar la I.A.P. a la ruta de mejora, 

se debe clarificar un poco más en qué consiste dicha ruta y qué elementos de la 

institución involucra. Por lo que se establece que es un recurso del Consejo 

Técnico Escolar (CTE), conformado por los docentes frente a grupo, apoyo técnico 

pedagógico y administrativo. 

 

Dicha ruta de mejora se genera al inicio de ciclo escolar, evaluándose a lo largo 

del ciclo y se modifica continuamente realizando ajustes en función de los retos 

que enfrenta y retroalimenta la toma de decisiones, para que no pierda su función 

como herramienta de apoyo en la organización, la dirección y el control de las 

acciones que el colectivo escolar ha decidido llevar a cabo en favor de la escuela. 

 

La similitud de la ruta de mejora con una I.A.P. es muy significativa debido a su 

estructura, aunque de una manera mucho más simplificada (centrada 

principalmente en los docentes), en donde la rendición de cuentas se dirige al 

mismo Consejo Técnico Escolar, que desarrolla los pasos de planeación, 

implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 
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Figura 9 

 

 
 

Ruta de Mejora (Proceso semejante a la I.A.P.) 

Fuente: Orientaciones para establecer la Ruta de mejora escolar Educación Básica 

Preescolar • Primaria • Secundaria Ciclo escolar 2014 – 2015. 

 

Las metas se piensan en términos de tiempo y resultados específicos, siempre 

cuidando que contribuyan de manera decisiva al logro de los objetivos planteados 

por el C.T.E., teniendo como marco de referencia las acciones que se pondrán en 

marcha en el proceso de implementación. 

 

Los objetivos de la ruta de mejora deberán contar con sus respectivas metas 

que se van transformando en una realidad para la comunidad escolar, siendo que 

éstas se fijan a un plazo más corto que los objetivos, ya que las metas colaboran 

en su cumplimiento, éstas igualmente se expresan en unidades de medida, por lo 

que se les puede proyectar, calendarizar y cuantificar. 

 

Una vez que se han planteado los objetivos y sus respectivas metas, el C.T.E. 

define las acciones que se llevarán a cabo para atender las prioridades 

educativas; toma acuerdos, designa responsables, establece tiempos, señala los 

recursos con los que habrá de contar para alcanzar los objetivos y metas 

acordadas. 
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La ruta de mejora es una variante de una I.A.P. puesto que retoma a los 

elementos importantes según las orientaciones para establecer la ruta de mejora 

escolar, en el proceso: “identificar los diversos factores que favorecen el logro de 

los mejores resultados, señalar aquellos que representan obstáculo y determinar 

la forma de atenuar su influencia.” (2014:15) 

 

Respecto de la evaluación, se realiza a partir de la información y los datos 

obtenidos durante el seguimiento, los cuales son importantes para la toma de 

decisiones en colectivo, cuyas evidencias concretas muestran el nivel de 

cumplimiento de las metas, la pertinencia de las actividades desarrolladas, así 

como el grado o nivel de logro alcanzado con respecto al programado 

 

El consejo técnico escolar, a partir de la información que aporta el proceso de 

seguimiento, valora si las acciones elaboradas hasta ese momento ayudaron al 

logro de los objetivos y las metas establecidas, y de no ser así, el colectivo 

docente toma las decisiones que permitan efectuar los ajustes necesarios. 

 

Posteriormente se realiza un balance de los resultados obtenidos con la puesta 

en marcha de las acciones que acordaron en la planeación de la ruta de mejora, 

tendientes a instalar y/o fortalecer la normalidad mínima en la operación de la 

escuela, así como de los progresos que se han observado en la asistencia, 

participación y avances en el aprendizaje de cada uno de los alumnos. 

 

La normalidad mínima es una de las prioridades administrativas y pedagógicas 

que se establecieron para poder desarrollar una educación más eficiente en las 

escuelas primarias. Entendiéndose a la normalidad mínima como: 

 

 

“La normalidad mínima de operación en las escuelas propicia el funcionamiento de 

una vida regular de éstas. Sólo con la atención puntual de los maestros y de los 

alumnos en las aulas, al buen uso de los materiales y al empleo íntegro del tiempo 

escolar, habrá condiciones para el aprendizaje y, más aún, únicamente así es 

posible pensar en apoyar oportunamente a los niños más vulnerables. 

 

Los rasgos de la normalidad mínima son ocho y deberá ser una condición general 

para todas las escuelas, por lo que su aseguramiento es una tarea constante de las 

autoridades educativas locales: 

 

Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días establecidos 

en el calendario escolar, para ello las autoridades educativas locales y las 

municipales, deberán asegurar que las escuelas cuenten con el personal completo 

de la estructura ocupacional correspondiente, desde el inicio hasta la conclusión del 
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ciclo escolar. 

 

Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días del ciclo 

escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales deberán 

garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la escuela, durante el 

ciclo escolar, se realice en tiempo y forma. 

 

Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades. 

 

Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las clases. 

 

Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición de cada uno de los 

estudiantes y se usarán sistemáticamente. 

 

Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en actividades de 

aprendizaje. 

 

Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos estén 

involucrados en el trabajo de clase. 

 

Todos los alumnos deben considerar, conforme a su ritmo de aprendizaje, su 

dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado 

educativo.” DOF (2014. Acuerdo Número 717) 

 

La normalidad mínima es uno de los principales factores que se deben tomar en 

cuenta para el desarrollo de la ruta de mejora, por lo que la I.A.P. toma en cuenta 

estas características y se adapta para no aumentar la carga de trabajo de los 

docentes, si no la enriquece. 

 

La evaluación periódica es otro de los factores de la ruta de mejora y es otro 

punto qué ésta y la I.A.P. tienen en común, estableciendo la intensión que cada 

uno de los integrantes del Consejo Técnico Escolar rinda cuentas a la comunidad 

escolar de los compromisos adquiridos, de las acciones llevadas a cabo para 

cumplirlos y de los resultados obtenidos, todos ellos enmarcados en el 

funcionamiento regular de la escuela y en la mejora de los aprendizajes. 

 

Asimismo, el director de la escuela, con el apoyo de los maestros, elabora un 

informe dirigido a los miembros de la comunidad escolar que contemple, además 

de los resultados educativos y de gestión, lo referente a las cuestiones 

administrativas y financieras, dicho informe será del conocimiento de la autoridad 

educativa, a través de la supervisión escolar. 

 

La I.A.P. se adapta a la estructura de la ruta de mejora, adhiriéndose a los 



~ 184 ~  

planes ya establecidos por el C.T.E. y no aumentando la carga de trabajo de los 

docentes, siendo esto un factor de importancia para disminuir el estrés laboral y 

con ello comenzar a generar un cambio en el ambiente laboral. 

 

La ruta de mejora que se elaboró para el ciclo escolar 2017 – 2018 está 

compuesta por cuatro apartados: 

 

 Normalidad mínima 
 

 Mejora de los aprendizajes 
 

 Convivencia sana y pacífica 
 

 Atención al rezago y deserción escolar. 
 

Estos cuatro apartados desarrollarán diversas estrategias, estableciendo metas 

y objetivos, responsabilizando a un solo miembro o varios por actividad planificada 

y sobre todo estableciendo un tiempo determinado para rendir resultados, ya sea 

para la reestructuración de la estrategia o el reforzamiento de la misma. 

 

Para la elaboración de la ruta de mejora el autor del presente trabajo (el 

investigador) obtuvo el consenso de los profesores de la institución, dando 

prioridad a las problemáticas que se han presentado y afectan al desarrollo 

educativo, siendo algunas acciones en las que se especifica la participación del 

investigador en conjunto con los docentes. 
 

 
Tabla 7: Fragmento de la Ruta de Mejora Prioridad: Normalidad Mínima. 

Fuente: Ruta de Mejora Escolar Ciclo escolar 2017 – 2018.  

De la institución donde se lleva a cabo la I.A.P. 



~ 185 ~  

 

 

Para el ámbito de la normalidad mínima, se establecieron diversos objetivos, 

entre los que podemos encontrar la generación de actividades que promuevan la 

actualización profesional de los docentes, para ello se generaron tres actividades 

con metas específicas, en las cuales se apoyarán para su desarrollo en el uso de 

las T.I.C.E. 

 

En la primera acción se establecerá un taller de profesionalización docente, en 

el foro, donde se intentará rescatar la imagen del docente como un profesional, 

por medio de algunas estrategias de sensibilización y reconocimiento de la 

identidad docente, además la plataforma se facilita para compartir materiales útiles 

para la labor docente y de interés personal, así como la atención de dudas sobre 

el quehacer docente de manera privada y discreta por parte de los propios 

docentes. 

 

El establecimiento de un club literario con el apoyo de una biblioteca virtual, que 

les dé acceso a una serie de libros en formato de documento portátil (PDF) se 

utiliza para presentar e intercambiar documentos de forma fiable, independiente 

del software, el hardware o el sistema operativo. Inventado por Adobe, PDF es 

ahora un estándar abierto y oficial reconocido por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO).31 

 

Los archivos PDF pueden contener vínculos y botones, campos de formulario, 

audio, vídeo y lógica empresarial. También se pueden firmar de manera 

electrónica y se visualizan fácilmente con el software gratuito Acrobat Reader DC) 

y otros formatos, que facilite el acceso y la lectura de diversos textos, se dará por 

medio de una plataforma de descargas, mediada por el propio foro, generando un 

espacio virtual en donde puedan aportar o solicitar materiales para su uso 

personal o laboral. 

 

Adicionalmente se genera un espacio en el foro denominado “Tecnología y 

más…”, en el que se realizarán diversos aportes de soporte tecnológico en apoyo 

a la labor docente. Se propondrán el uso de diversas aplicaciones y materiales de 

la propia SEP32, con los que se pretende dar apoyo a la labor docente facilitando 

algunas tareas y promoviendo el uso de las TIC. 

 

La evaluación de las actividades establecidas en este apartado de la Ruta de 

mejora se llevará a cabo de manera mensual, elaborando un informe de 

actividades, estableciendo la funcionalidad de las mismas y los resultados se 

                                                
31

 Información obtenida de acrobat.adobe.com 
32

 Parte de estos materiales son obtenidos de http://tic.sepdf.gob.mx/ 

http://tic.sepdf.gob.mx/
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darán de manera escrita a la comunidad utilizando el medio virtual. 

 

Imagen 10. 

Imagen del foro virtual donde se realiza la I.A.P.  

sobre la normalidad mínima 

 Fuente: celerino.org 

 

En la ruta de mejora se estableció otro ámbito, el de mejora de los aprendizajes: 

 
Tabla 8: Fragmento de la Ruta de Mejora Prioridad: Mejora de los Aprendizajes.. 

Fuente: Ruta de Mejora Escolar Ciclo escolar 2017 – 2018.  

De la institución donde se lleva a cabo la I.A.P. 

 

En la sección de la ruta de mejora que atiende como prioridad la mejora de los 

aprendizajes, se adaptó una actividad específica para el uso del foro virtual: la 

elaboración de actividades virtuales que estimulen la redacción y lectura de textos 

propios de los estudiantes. 

 

Se elaborarán tres sub-foros en donde los niños podrán desarrollar desde 

actividades específicas: Nos comunicamos, en donde se desarrollarán actividades 

de sensibilización con cortometrajes y actividades donde se estimulan el uso de 

valores.  
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El foro de Cápsulas informativas: en el cual se generarán temas en estilo 

¿Sabías que?, y de temáticas interesantes para los alumnos que los estimulen a la 

escritura. El foro de Literatos contendrá lecturas cortas, actividades literarias como 

el cuento, entre otras, para el estímulo de la lectura. 

 

Imagen 11. 

 

Imagen del foro virtual donde se realiza la I.A.P.  

donde se desarrolla la mejora de los aprendizajes. 

 Fuente: celerino.org 

 

 

En el ámbito de convivencia sana y pacífica, se establecieron tres metas 

específicas: Por aula, escuela y comunidad, en las que la I.A.P. participará 

principalmente en el aula y en la comunidad en un inicio: 

 

 

Tabla 9: Fragmento de la Ruta de Mejora Prioridad: Convivencia sana y pacífica. 

Fuente: Ruta de Mejora Escolar Ciclo escolar 2017 – 2018.  

De la institución donde se lleva a cabo la I.A.P. 
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En este ámbito se establece primordial atención al desarrollo de actividades que 

establezcan una convivencia sana, incluso en aquellas que no se establecen 

directamente en la I.A.P., pero que influyen en el resultado directo de la 

convivencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

 

Dentro de la investigación con ayuda de la directiva se han llevado a cabo, 

hasta el momento, diagnósticos de tipo psicométrico mediante los cuales se han 

evaluado los niveles de Agresividad y conducta antisocial en la población escolar, 

por medio de diversos instrumentos psicométricos validados en población 

Mexicana entre los que se encuentran: The Matson Evaluation of Social Skills in 

Youngsters (MESSY: Evaluación de habilidades sociales) de Matson, Rotatori y 

Helsel (1983), Cuestionario “Así nos llevamos en la escuela” de Adriana Marín-

Martínez y Lucy María Reidl Martínez (2013), aplicándose aproximadamente a 114 

alumnos de la institución. 

 

Para atender a la comunidad estudiantil en la comunicación asertiva dentro del 

foro, se generaron dos foros específicos (Star Wars y la chaviza) y un foro por 

grado, en el que podrán comunicarse los estudiantes entre ellos dependiendo de 

sus propios intereses, respetando siempre las reglas de convivencia dentro del 

foro. 

 

Imagen 12. 

 
Imagen del foro virtual donde se realiza la I.A.P.  

donde se desarrolla la mejora de la convivencia sana y pacífica. 

 Fuente: celerino.org 

 

Para el desarrollo de la I.A.P. se han recabado diversas estrategias que 

propician la evolución de los objetivos planteados, siendo las actividades lúdicas 

una de las estrategias más eficaces para la sociabilización ya que se encuentran 

mediadas por reglas, obteniendo como consecuencia una convivencia armónica 

entre los participantes. 

 

Las actividades lúdicas son un medio al que socialmente se le identifica con 

satisfacción y diversión, siendo de trascendencia mayor al que se le estigmatiza, 
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ya que en él se pueden transmitir valores, resolver conflictos, normar la conducta y 

desarrollar aprendizajes.  

 

Estableciendo al juego como parte del desarrollo humano, ya sea desde el 

punto de vista funcional, estructural como afectivo, imponiéndose una actividad 

posibilitadora del desarrollo. 

 

El juego no es solo una actividad de ocio, sino también lo podemos considerar 

un proceso de aprendizaje en donde los involucrados desarrollan un aprendizaje 

disfrutando del proceso. Entre los teóricos que propician el desarrollo de 

actividades lúdicas, podemos encontrar a Jerome Bruner, que identifica algunas 

ventajas proporcionadas por el juego para el desarrollo del aprendizaje: 

 

“El juego es una actividad que no tiene consecuencias frustrantes para el niño, 

aunque se trate de una actividad seria es un medio excelente para explorar. 

 

La actividad lúdica, se caracteriza por la pérdida del vínculo entre los medios y los 

fines. Es válido adaptar los medios para alcanzar los fines. 

 

El juego es una forma de idealización de la vida 

 

El juego es una proyección del mundo interior, y se contrapone al aprendizaje en el 

que se exterioriza de manera arbitraria el mundo externo, hasta llegar a hacerlo 

parte de uno mismo. En cambio, en él combinamos el mundo exterior de acuerdo 

con nuestros deseos. 

 

El juego proporciona placer, incluso los obstáculos que, con frecuencia 

establecemos en el juego, nos proporcionan un gran placer cuando logramos 

superarlos” (Jerome Bruner, año, citado por Hernández, 2017). 

 

Pensando en un espacio lúdico para el estímulo de actividades de convivencia 

asertiva se genera el sub-foro de Star Wars, en donde se pretende desarrollar un 

juego de rol entendiéndolo como una dinámica en la cual se representa una 

situación imaginaria, en la que cada participante si bien imita un rol ya conocido y 

archivado en sus experiencias previas expresa sus propios sentimientos y 

emociones, logrando un diálogo espontáneo y no estereotipado. 

 

Se pretende que durante el desarrollo del juego de rol se facilite la oportunidad 

a cada usuario que participe, de recurrir a sus propias vivencias logrando así que 

reflexione sobre ciertas conductas o experiencias cotidianas tanto de las propias 

como de sus pares. 

 

Sevillano Pareja (2008:154), en su tesis doctoral, menciona a los juegos de rol 
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como: 

 

“un tipo de “obra de teatro‟ donde la acción se desarrolla alrededor de una mesa y, 

por tanto, se limita a la interpretación oral. En los juegos de rol, los jugadores 

representan el papel de personajes ficticios (…), de la misma manera que un actor 

recrea a sus personajes, pero sin el uso de un guion (…). Uno de los jugadores, el 

narrador, proporciona el argumento en esta especie de obra de teatro” 

 

Durante el juego de rol se tendrá la figura de un narrador, el cual será la guía de 

la dinámica, y de cierta forma da pie para la representación de la situación. Para 

los usuarios de este foro la primera figura narrativa será el investigador, para que 

posteriormente un docente tome el lugar del narrador, ya que es la oportunidad 

para darle sentido al juego realizado y dar pie a reforzar la temática que se busca 

trabajar. 

 

Este papel de narrador tendrá una relevancia importante, yendo incluso más 

allá de una simple moderación común del foro, puesto que dará la oportunidad 

para que el usuario refuerce las normas de convivencia, como el saludo, el 

esperar turnos, el escuchar al otro sin interrumpirlo, entre otras. 

 

El juego de rol iniciará con la actividad de escuela para “Jedi”, entendiendo que 

los Jedis se originan en el universo ficticio de Star Wars creado por George Lucas, 

como defensores de la paz y personajes de gran poder y sabiduría, seguidores del 

lado luminoso de la “Fuerza” (La parte de la bondad y lo positivo), que pertenecen 

a una orden mística y monacal llamada la Orden Jedi. 

 

Los caballeros Jedis son guerreros con vocación espiritual y de   servicio   a la 

comunidad que recuerdan a los héroes de las tradiciones celta y budista, sus 

principales enemigos en la saga son los sith, que son su contraparte de la Fuerza. 

 

Entendiendo a la “Fuerza” como un poder metafísico y vinculante, 

omnipresente, que era el objetivo de las órdenes monásticas de los Jedi y los Sith. 

Descrita por el Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi33 como "un campo de energía 

creado por todas las cosas vivas," algunos pensaban en la Fuerza como una 

entidad sensible que podría ser capaz de un pensamiento inteligente—casi como 

si fuera una especie de Dios—mientras otros simplemente lo consideraron algo 

que podía ser manipulado y usado como si fuera una herramienta.34 

 

«La Fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado 

por todas las cosas vivientes. Nos rodea, nos penetra, y mantiene unida la 

                                                
33

 Uno de los personajes esenciales de la historia de ficción Star Wars 
34

 Información obtenida de: http://es.starwars.wikia.com/wiki/La_Fuerza 

http://es.starwars.wikia.com/wiki/La_Fuerza
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Galaxia.» - Obi-Wan Kenobi 

 
Para que los alumnos logren apropiarse del rol que interpretan, se diseñarán 

actividades en las que tengan que desarrollar dicho papel de manera repetida, es 

decir, la misma dinámica en varias ocasiones, esto propiciará más confianza a la 

hora de representarlo y logrando adquirir de mejor manera las conductas que se 

busca que analicen y entiendan y así también adquieran si es necesario. 

 

Cabe acotar que el juego de rol no tiene ni ganadores y ni vencidos, ya que 

tiene como única finalidad el entretenimiento de los usuarios que participen, 

considerando que mientras se entretienen refuerzan los valores de convivencia, 

así como se refuerza la lectura y escritura. 

 

Los juegos de rol influyen de un modo decisivo en el fomento de la lectura, 

ejerciendo un ciclo de retroalimentación. Si se quiere jugar es imprescindible la 

lectura de reglas. Para poder desenvolverse bien en ese mundo imaginario es 

necesario conocer la ambientación. 

 

Por lo que la escritura de todos los usuarios es fundamental para el desarrollo 

de dicha ambientación, incluso adhiriendo datos de la cultura general y fantástica 

de la literatura, aumentando de esta manera la cultura del jugador y la información 

de que dota a su personaje. 

 

El segundo foro que se forma para el desarrollo de la convivencia es: “La 

chaviza”, siendo un foro de libre opinión, en donde solo se tendrán las reglas de 

convivencia para poder desarrollar algún aporte o comentario, siempre guiándose 

por el propio interés de los usuarios. 

 

La función del foro será el desarrollo de la expresión escrita estableciendo que 

cada usuario imprima su propia característica y con ella desenvuelva un propio 

proceder hasta su acabamiento en ideas y acciones. Toda significación surge en 

la convergencia de signos. “La expresión es una impronta que trasparece en los 

signos más significantes, sea directa o simbólicamente en la obra del sujeto.” (R. 

Dinello 1992). 

 

Permite situar al hombre en su existencia; pero tiene también su polo objetivo 

en la medida que busca directamente clasificar y transformar su entorno, así como 

un grito califica a un acontecimiento. “Expresión: es la procesión del hombre que 

se manifiesta fuera de sí mismo para dar un sentido a la realidad”. (G. Gusdorf 

1966). 

 

“En la expresión se combinan expectativas e imaginación, se desarrollan respuestas 
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a las incógnitas planteadas; es una dimensión que promueve las capacidades y 

aporta la atención sobre las necesidades básicas de la persona. 

 

La expresión y la creatividad permiten al sujeto reconocerse en sus sentimientos, en 

sus inquietudes y manifestarse en sus potencialidades de manera que va 

organizando las posibilidades de sus significativos aprendizajes. 

 

Es importante que el docente pueda valorizar estas formas de presentarse el sujeto 

que representan vivencias identificatorias. Las actividades de expresión ludo- 

creativas son un destello del alma como toda obra del artista que refleja sus dramas 

y sueños, sus temores y proyectos, sus baches y perspectivas (…) el conocimiento 

es una riqueza de la ciencia acumulada y las formas educativas compartidas son la 

posibilidad de convivir y continuar existiendo como especie inteligente.”. Dinello 

(2012)35 

 

Este foro, es un espacio de expresión donde podrán anexar comentarios 

sobre música, videojuegos, películas, entre otras cosas, dando versatilidad al 

foro, desde el punto de vista de los usuarios, siendo que propiciará el 

desarrollo de la convivencia por medio del diálogo y la opinión. 

 

Con relación a la intervención para padres de familia de esta comunidad 

escolar se presentan adelante los recursos tecnológicos implementados en las 

plataformas:  
 

 

Tabla 10: Fragmento de la Ruta de Mejora Prioridad: Convivencia sana y 

pacífica. 

Fuente: Ruta de Mejora Escolar Ciclo escolar 2017 – 2018.  

De la institución donde se lleva a cabo la I.A.P. 

                                                
35

 Conferencia: “Pedagogía de Expresión Metodología Ludocreativa” por parte del Dr. Raimundo Dinello en las 8as 

Jornadas de Educación “Estrategias para una educación de calidad” organizadas por la Cámara Uruguaya del Libro. 
Montevideo los días 28, 29 de Febrero y 1 de Marzo de 2012. 
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Retomando a la ruta de mejora en la prioridad de convivencia sana y pacífica, 

en la meta de comunidad, establecemos dos acciones primordiales que 

propiciarán el desarrollo de los objetivos, el primero es la creación de un foro 

virtual y el segundo es el taller de escuela para padres. 

 

En primer lugar, se deberá crear un foro virtual lo cual forma parte primordial de 

la I.A.P. por lo que se utilizará una base de phpBB, en la página de 

http://www.foroactivo.com, se creará utilizando la versión phpbb3, utilizando a 

phpBBTM como parte de la solución de foro Open Source. 

 

Como sus predecesores, phpBBTM 3.0 "olympus" contiene un panel de 

administración fácil de usar y un proceso de instalación sencillo que ayudará a la 

creación del foro rápidamente, además que contiene una amplia gama de 

funciones personalizables, asociada a una interfaz estándar agradable, phpBBTM, 

generando una presentación amigable y confiable para el usuario al que se 

pretende llegar con esta investigación.36 

 

Parte de la programación del foro es el establecimiento de reglas de 

elaboración de temas y las conversaciones que se desarrollen en el mismo 

programando palabras prohibidas y desarrollando tutoriales de uso, ayudando a 

que el usuario se comunique con otros usuarios de manera respetuosa, 

estableciendo los valores como base de su comunicación. 

 

Posteriormente de la configuración visual del foro, se desarrollará la etapa de 

generación de temas. El foro en un inicio contará con diversos temas que den una 

pauta de cómo y qué tipo de temas habitan cada sub-foro, y puedan ellos 

continuar con la generación de temas siguiendo esta pauta. 

 

La tercera etapa, la generación de usuarios controlada. A partir de los correos 

proporcionados por docentes y padres de familia, se realizarán los registros de 

usuarios y validación de los mismos. Debido a que es un entorno controlado, no se 

podrá realizar un registro por parte de algún usuario que no se encuentre 

previamente identificado como parte de la comunidad escolar. 

 

Este control colaborará a que sea un entorno seguro y libre para la expresión de 

los menores, así como un lugar seguro para la comunicación entre docentes y 

padres de familia a los cuales se les propiciará a publicar nuevos temas y empezar 

nuevos debates. 

 

                                                
36

 Información obtenida de la página foroactivo.com 

http://www.foroactivo.com/
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Sean cuales sean sus habilidades digitales, los usuarios podrán comenzar a 

utilizar el foro, debido a la facilidad de uso, los tutoriales con los que se va a 

contar, y la facilidad de acceso a partir de cualquier instrumento tecnológico 

(laptop, PC, Smartphone, tablet, entre otros). 

 

En apoyo a la ruta de mejora, y el desarrollo de la escuela para padres, se 

adjuntará en la plataforma del foro virtual un link para la plataforma de Moodle: 

https://celerinocano.moodlecloud.com, en la que se encontrará un repositorio, con 

estrategias y propuestas que apoyarán al desarrollo de escuela para padres de la 

comunidad. 

 

Esta estrategia involucrará principalmente a la profesora de UDEII, en donde se 

trabajará de manera gradual con los padres de familia como estrategia para 

obtener mayores resultados en los alumnos que han sido identificados con alguna 

problemática de aprendizaje. 
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PARTE IV  

RESULTADOS 

´ 

 

 

Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia.  

Mahatma Gandhi 
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CAPÍTULO 11. FASES DE LA I.A.P. 

 

11.1 Diagnóstico de las problemáticas del plantel educativo. 
 

 

El primer paso de la investigación-acción es la recopilación de la 

información por medio del diagnóstico de la población a la que va dirigida. Por 

lo que se aplicaron a los diferentes sistemas37 que rodean a la comunidad, 

instrumentos de medición que muestren un panorama más específico sobre 

la problemática que se desea disminuir: La violencia en el centro escolar. 

 

11.2 Fase de recopilación de la información 
 
 

11.2.1. Alumnos 
 

Se estableció para evaluar las relaciones asertivas de los niños y los 

niveles de agresividad y conducta antisocial, utilizar los instrumentos 

psicométricos: The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY) 

de Matson, Rotatori y Helsel (1983), cuestionario muy conocido y validado en 

Latinoamérica y específicamente en México (ej. Morales Rodríguez, 2018) y 

el Cuestionario “Así nos llevamos en la escuela” de Adriana Marín-Martínez y 

Lucy María Reidl Martínez (2013), de la facultad de psicología de la UNAM, 

con una adaptación del cuestionario Así nos llevamos en la escuela con 

reactivos adicionales elaborados para la propia investigación, aplicándose a 

114 alumnos de la institución. 

 

A. The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY) 
 

El instrumento de “MESSY”, fue diseñado por sus autores, para evaluar el 

grado de adecuación de la conducta social y presenta dos formatos, para 

cumplimentar respectivamente por los alumnos y por los profesores. Una de 

sus cualidades es que mide habilidades y competencias apropiadas, a la vez 

que problemas del comportamiento social. 

 

                                                
37

 Retomando la teoría de Bronfenbrenner 
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“El cuestionario dirigido a alumnos presenta un formato de respuesta en 

cuatro escalones: nunca, a veces, a menudo y siempre. Se han considerado 

los cinco factores siguientes: 

 

Habilidades Sociales Apropiadas (24 ítems). Este factor evalúa 

conductas como expresividad emocional, tener amigos, compartir, etc. 

Algunos ejemplos de ítems son: “miro a la gente cuando hablo con ella” 

y “me dirijo a la gente y entablo conversación.” 

 

Asertividad Inapropiada (16 ítems), el cual explora conductas 

agresivas, de burla o abuso de los demás. Algunos ejemplos de ítems 

son: “cojo cosas que no son mías sin permiso” y “pego cuando estoy 

furioso.” 

 

Impulsividad (5 ítems). Algunos ejemplos de ítems son: “me enfado 

fácilmente” e “interrumpo a los demás cuando están hablando.” 

 

Sobreconfianza (6 ítems). Este factor explora conductas de 

sobrevaloración del Yo. Algunos ejemplos de ítems son: “me gusta 

presumir ante los demás de las cosas que tengo” y “creo que lo sé 

todo.” 

 

Celos/soledad (4 ítems), el cual explora conductas como sentirse solo 

o no tener amigos.” Trianes, M., & Blanca, M., & Muñoz, A., & García, 

B., & Cardelle-Elawar, M., & Infante, L. (2002). 

 
 

a) Aplicación 
 

 

En primer lugar, se solicitó permiso a las autoridades del plantel educativo, 

para hacer esta evaluación. Las pruebas se aplicaron a todos los alumnos, 

quienes participaron de forma voluntaria, a finales del primer semestre del 

año 2017, durante el horario escolar posterior a la hora del receso. Se 

cumplimentaron en clase, aclarándose las dudas que surgieron. 

 

La evaluación se completó en dos mañanas, durante las cuales los 

alumnos tuvieron el tiempo de recreo reglamentario, respetando sus 

necesidades fisiológicas cuando debían asistir al baño. El investigador y el 

docente de grupo como parte de la I.A.P. de investigación administraron las 

pruebas en las aulas. 
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El cuestionario cuenta con una escala Likert de 4 opciones (nunca, a 

menudo, muy a menudo, siempre) aplicándose a 114 niños de la institución 

en un total de 4 días, siguiendo los pasos de aplicación guiada, se dividió en 

dos sesiones de tiempo, ya que el cuestionario en su total consta de 62 

reactivos. 

 

Se solicitó por su edad, que utilizaran lápiz en caso de equivocarse, 

pudieran borrar adecuadamente la opción y colocar aquella que fuera más 

adecuada para su punto de vista. 

 

b) Resultados 
 

Estadísticas descriptivas 

 

Primeramente, se presentan las estadísticas descriptivas referentes a sub-

muestras (los tres tipos de población estudiantil en esta institución), divididas 

por género, y en cuanto a los promedios de calificación en el año escolar. Se 

obtuvieron los puntajes mínimos y máximos, así como la media de 

calificaciones para cada sub-muestra. La tabla 11 presenta esta información. 

 

 
Tabla 11. Estadísticas descriptivas de promedios y sectores en niñas y niños. 

 

Entre los resultados obtenidos encontramos que los estudiantes de la 

institución educativa donde se aplicaron los instrumentos (en ambos sexos) 

tienen mejor promedio de calificaciones (9.2 y 8.5, en mujeres y hombres, 

respectivamente) en la población flotante que en las otras dos poblaciones o 

sectores. Entre otras cosas también se encontró que los promedios de 

población indígena y población nativa son similares, esto en niños y niñas. 
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(7.5) 

 
Análisis de correlación 

 

Correlación entre Promedio y MESSY (Escalas) en niños y niñas. 

 

Tabla 12: Análisis de Correlación entre Promedio 

MESSY (Escalas) en niños y niñas obtenida del programa SPSS. 

 

La tabla 12 muestra que en niñas y niños hay una correlación negativa 

entre promedio y las sub-escalas de Agresividad y conducta antisocial y 

Presunción y altivez (ej. -.373; -.384), lo cual quiere decir que, a mayor nivel 

de estos comportamientos, menor promedio. Y estas correlaciones son 

estadísticamente significativas (p≤.01). En cuanto a la correlación entre 

promedio y la sub-escala de Habilidades sociales asertivas, hay correlación 

positiva significativa sólo en niñas (r=.315*), lo que quiere decir que, a mayor 

nivel de estas habilidades, mayor promedio escolar. 
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En niños esta correlación (.209) no llega a ser significativa. Es decir, que 

para los niños estas dos variables no están relacionadas de manera 

importante. Otras de las correlaciones significativas y positivas involucran a la 

Conducta agresiva y Conducta presuntuosa y altivez. Asimismo, se 

encontraron correlaciones negativas entre Conducta agresiva y Habilidades 

sociales, como era de esperarse, pero sólo en niñas (-.270). 

 

Ahora bien, con respecto a la identificación de casos extremos en las tres 

escalas del MESSY, se identificaron niños y niñas con Alta Conducta 

Agresiva y Baja conducta agresiva. 

 

 

Tabla 13: Valores extremos en niños y niñas 

MESSY (Escalas) obtenida del programa SPSS. 

 

Desarrollando un análisis de la base de datos, se detecta que, en los casos 

de niños y niñas con alta conducta agresiva, todos (excepto por una niña) 

tienen promedios bajos y todos son nativos. También se descubre que la 

mayoría de ellos (6: tres niños y tres niñas) pertenecen al 4º grado. Y que 3 

de ellos pertenecen al 3º grado.  

 

En cuanto al nivel de conducta agresiva dos niñas y cinco niños muestran 

conductas muy agresivas: los niveles van desde 3.27 (niña) hasta 4 (niño); 
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estas medias se interpretan con la misma escala 1 al 4 que se usa en 

MESSY.   

 

 

B. Cuestionario “Así nos llevamos en la escuela” 
 

 

El instrumento Así nos llevamos en la escuela de Adriana Marín-Martínez y 

Lucy María Reidl Martínez (2013), se utilizó para detectar problemas de 

bullying dentro del instituto: 

 

“La violencia implica la transgresión de normas por medio de comportamientos 

antisociales dentro y alrededor de las escuelas tales como la disrupción en las 

aulas, la indisciplina, los conflictos entre docentes y alumnos, el vandalismo, el 

acoso sexual y las extorsiones (Furlan, 2003; Sanmartín, 2006). Es necesario 

señalar que el bullying es un tipo de violencia escolar con características 

particulares.” Marín- Martínez & Reidl Martínez (2013). 

 

En el bullying se distinguen tres roles: Espectadores, víctimas y agresores. 

 

Los espectadores son aquellas personas que observan las agresiones 

ejercidas sobre las víctimas; algunas alientan las agresiones, otras tienden a 

no estar de acuerdo, pero no hacen nada para detener la agresión y en 

algunos casos intervienen para defender a la víctima, pero en general su nivel 

de involucración es muy bajo. 

 

Las víctimas son quienes reciben las agresiones de uno o más victimarios; 

están involucrados directamente, pero ellos no lo deciden. 

 

Los agresores o victimarios son los alumnos que inician, mantienen y 

tienen el control de las agresiones contra la víctima, con el propósito de 

hacerle daño. Se involucran activa y directamente por decisión propia. 

(Olweus, 2003, en Marín-Martínez y Reild-Martínez, 2013, p. 60). 

  

El cuestionario consta de 156, de acuerdo con cada una de las 26 formas 

de molestar y el daño que consideran que causa. 

 

Por ejemplo: para pegar se les preguntó, ¿cuántas veces viste que le pegaron 

a alguno de tus compañeros? Y, ¿cuánto daño crees que le causó? 

(perspectiva del espectador); ¿cuántas veces te pegaron tus compañeros? Y, 

¿cuánto daño te causó? (perspectiva de la víctima); ¿cuántas veces le pegaste 

a alguno de tus compañeros? Y,¿cuánto daño crees que le causó? 
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(perspectiva del agresor). Marín-Martínez & Reidl Martínez (2013). 

 

Atendiendo a las características del contexto donde se encuentra la 

institución, se agregaron 7 reactivos experimentales (para espectador, víctima 

y agresor en sus dos acepciones: percepción de frecuencia y de daño 

causado= 7x3x2= a 42 reactivos) adicionales al cuestionario original, ya que 

es posible encontrar la influencia del medio en la escuela (como lo establece 

la propia teoría de Bronfenbrenner38), por lo que es posible detectar algunas 

formas de agresión que no son indagadas con el cuestionario original dentro 

de la institución. De ahí que el cuestionario final que se aplicó consta de 198 

reactivos y de preguntas de carácter demográfico colocadas al principio del 

cuestionario.  

 

Los 7 reactivos adicionales, tanto para la frecuencia como para el daño 

percibido, que tienen que ver con conductas que podrían presentarse dentro 

del instituto son: Pandillas, armas, alcohol, enervantes, mensajes hirientes 

por celular, mensajes hirientes por redes sociales y videos o imágenes 

hirientes por redes sociales. 

 

 

 
 

Tabla 14: Ejemplo de reactivo de mensajes hirientes 

Que se añadió al cuestionario “Así nos llevamos” 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Las opciones de respuesta para las preguntas de frecuencia fueron: cero 

veces, 1 o 2 veces, 3 o 4 veces y 5 o más veces; y para las de intención de 

hacer daño: nada, poco, regular y mucho.  

 

Para la codificación de cada respuesta Marín-Martínez y Reidl-Martínez, 

2013, combinaron lo contestado en ambas escalas por lo que el rango de 

puntaje va de 0 a 13: 0 (cuántas veces has visto que…0; cuánto daño crees 

                                                
38

 Teoría ecológica de Bronfenbrenner 
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que ha causado….nada; hasta 13 (cuántas veces has visto que…5 o más 

veces; cuánto daño crees que ha causado…mucho)  

 

 Validación 

 

Para la aplicación dentro de la institución donde se desarrolló el estudio, se 

llevó a cabo un piloteo del instrumento (que como se decía antes, fue 

elaborado y validado para población mexicana por sus autoras), debido a la 

adición de reactivos al cuestionario, por lo que se acudió a una escuela 

primaria pública del Distrito Federal ubicada en la delegación Iztapalapa. 

 

Se solicitó la autorización para la aplicación de los cuestionarios a los 

alumnos de 4to y 5to. Una vez obtenido el consentimiento por parte de las 

autoridades y la participación voluntaria de los alumnos, se llevó a cabo la 

aplicación asegurándoles la confidencialidad y anonimato de la información. 

 

La aplicación fue grupal con la presencia del docente. Se les mostró cómo 

contestar el cuestionario en el primer ejercicio y posteriormente lo resolvieron 

ellos solos. Para los términos acosar y discriminar se les explicó su 

significado por medio de ejemplos y se aclararon las dudas que surgieron. 

 

En la muestra piloto se obtuvieron los resultados de 60 alumnos: 30 

mujeres y 30 hombres de entre una edad de 9 a 11 años. Se utilizó el 

programa SPSS ver. 20 y se obtuvo un alfa de Cronbach α = .70 para los 198 

ítems (99 ítems adjuntándolos por tipo de daño). Como se muestra en la tabla 

5 las tres escalas obtuvieron, cada una con 33 ítems, diferentes 

confiabilidades. 

 
 

Espectador Víctima Agresor 

α = .46 (33 
ítems) 

α = .56 (33 
ítems) 

α = .70 (33 ítems) 

α = .60 (17 
ítems) 

α = .72 (18 
ítems) 

α = todos los 
ítems 

α = .70 (99 ítems) Alfa total. 

 

Tabla 15: Alfa (α) de Cronbach obtenida del programa SPSS  

Fuente: Elaboración de la Dra. Ana Cazares a partir de los datos obtenidos de la muestra 

(2017) 

 

 
De acuerdo con la información de la tabla 15 se obtienen diferentes 
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resultados en el alfa de Cronbach en las escalas de espectador, víctima y 

agresor. En la categoría de Agresor se obtuvo la más alta confiabilidad α = 

.70 (33 ítems), mientras que, en la escala de espectador, la más baja α = .46 

(33 ítems). Ahora bien, cuando se eliminan los reactivos que no actuaron bien 

en dos de las escalas, las confiabilidades en éstas suben. 

 

Con el número total de reactivos por escala (33) y dividiendo la muestra en 

hombres y mujeres, se obtienen las siguientes confiabilidades por escala: 

 

 

Sexo * Escala Espectador Víctima Agresor 

Mujeres α = .701 α = .550 α = .435 α = .724 

Hombres α= .721 α = .147 α = .670 α = .605 

 
Tabla 16: Alfa (α) de Cronbach de la muestra obtenida clasificada por sexo, obtenida del 

programa SPSS  

 

Puesto que las confiabilidades en varias de las escalas son bajas y no 

coincidían con las confiabilidades reportadas por las autoras del instrumento, 

se revisó la forma de aplicación del mismo: se hicieron varios ajustes como 

no tener al profesor de grupo presente, leer adicionalmente los cuestionarios 

a los estudiantes acompañándolos en cada pregunta y ejemplificando las 

preguntas en caso de contar con alguna duda, a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, se les apoyó en la resolución de los 

cuestionarios.  

 

Con los cambios anteriores se procedió a aplicar el instrumento a la 

muestra de estudio, es decir, a la escuela de la colonia Buenos Aires. Debe 

señalarse que el cuestionario se aplicó sólo a los tres últimos grados de 

primaria debido a la extensión del instrumento y porque las conductas 

disruptivas se han observado más en alumnos de estos últimos grados. 

 

Análisis estadísticos del Cuestionario 

Así nos llevamos en la escuela, Muestra de estudio 

 

Estadísticas descriptivas de la muestra final (84 sujetos): 

 

La tabla 17 siguiente muestra el número y porcentaje de hombres y 

mujeres por grado escolar, el rango de edad, así como la media de edad por 

grado escolar.  
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Tabla 17 

Grado Sexo Frecuencia Porcentaje Edad 

4º H 16 51.6 Rango 9 a 11 

Media= 9.42 M 15 48.4 

5º H 12 48 Rango 10 a 

12 

Media= 10.16 
M 13 52 

6º H 11 39.3 Rango 10 a 

12 

Media= 11.11 
M 17 60.7 

 

 

1. Análisis de Confiabilidad del Cuestionario Así nos llevamos en la escuela, con 

7 ítems experimentales agregados (en total 42 ítems agregados). 

 

Consistencia interna del Cuestionario Así nos llevamos en la escuela:  

Alfa= .963 (99 reactivos).  

 

Análisis de confiabilidad Escala Espectador: 

Alfa= .939 (33 reactivos) 

 

Análisis de confiabilidad Escala Víctima: 

Alfa= .928 (33 reactivos) 

 

Análisis de confiabilidad Escala Agresor: 

Alfa= .924 (33 reactivos) 

 

Por lo tanto, el instrumento total como cada una de las escalas muestra 

una confiabilidad excelente. La tabla 18 presenta los índices de confiabilidad 

alfa de Cronbach por escala y para hombres y mujeres. Podemos observar 

que todos ellos también son excelentes.  

 

 Tabla  18 

Sexo Confiabilidad 

Espectador 

Confiabilidad 

Víctima 

Confiabilidad 

Agresor 

Hombres α= .93 α= .915 α= .93 

Mujeres α= .94 α= .937 α= .91 
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2. Análisis Factorial del Cuestionario Así nos llevamos en la escuela. 

a) En lo que sigue se reporta el análisis factorial que llevaron a cabo las 

autoras Marín-Martínez y Reidl-Martínez, 2013, al instrumento Así nos 

llevamos en la escuela.  

 

ESCALA ESPECTADOR 

Las autoras señalan que el primer factor de esta escala agrupó reactivos 

que se refieren a ver que molestan a los demás por medio de golpes por lo 

cual se le nombró hostigamiento físico. El segundo factor está compuesto por 

reactivos como observar que molestan a alguien hablando de él/ella para que 

se vea afectada la forma de relacionarse con los demás por lo que se le llamó 

hostigamiento social. El siguiente factor está constituido por reactivos acerca 

de ver que molestan a los compañeros haciendo algo a sus pertenencias por 

lo que se le denominó daño a la propiedad. En el cuarto factor se agruparon 

reactivos que hacen referencia a observar que molestan a otro por medio de 

lo que le dicen y se le nombró hostigamiento verbal. 

 

ESCALA VÍCTIMA 

Las autoras de Así nos llevamos en la escuela, Marín-Martínez y Reidl-

Martínez, señalan que el primer factor de esta escala está compuesto por los 

reactivos que tienen que ver con ser molestado por medio de lo que dicen los 

demás (hostigamiento verbal) y ser molestado en la forma de relacionarse 

con los otros (hostigamiento social). Por lo tanto, se le llamó hostigamiento 

psicológico. El segundo factor agrupó reactivos acerca de ser molestado en 

relación con sus pertenencias y se nombró daño a la propiedad. El tercero 

contiene reactivos sobre ser molestado por medio de golpes y por lo tanto se 

llamó hostigamiento físico.  

 

ESCALA AGRESOR 

Para la escala agresor el primer factor fue nombrado hostigamiento 

psicológico debido a que los reactivos que lo conforman son aquellos que 

tienen que ver con molestar a los demás por medio de lo que se les dice 

(hostigamiento verbal) y en la forma de relacionarse con los otros 

(hostigamiento social).  

 

El segundo factor agrupó reactivos relacionados con molestar a los demás 

haciendo daño a sus pertenencias, precisamente se le nombró daño a la 

propiedad. El tercer factor lo constituye el reactivo molestar a los demás 

mediante golpes y por lo tanto se llamó hostigamiento físico. 

 



~ 208 
~ 

 

b) Análisis factorial llevado a cabo con el instrumento de 198 reactivos y 

siete nuevos ítems experimentales (42 ítems): 

 

Se corrieron análisis factoriales (AF) por método de componentes 

principales con rotación varimax por separado (siguiendo el mismo 

procedimiento de las autoras del instrumento) para cada una de las sub-

escalas (espectador, víctima y agresor) para la muestra final de este estudio 

(n=84 sujetos) ya que se agregaron 7 reactivos experimentales al instrumento 

de Así nos llevamos en la escuela.  

 

En todos los casos el Coeficiente KMO (suficiencia de muestra y para 

determinar si las variables comparten factores comunes, y si es por lo tanto 

conveniente realizar el análisis de factores exploratorios) y el índice de 

esfericidad de Bartlett resultaron adecuados para llevar a cabo un análisis 

factorial (KMO= .817 e índice de Bartlett= .000). En los AF de las tres escalas 

aparecía un factor que conjugaba los reactivos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, y 33 

en un solo factor; o bien, separaba estos en dos factores: 1) con los reactivos 

26, 27, 28, 29, 30; y 2) con los reactivos 31, 32, 33.  

 

Se decidió conservar estos dos factores: El primero llamado Conducta anti-

social porque reúne reactivos que se refieren a traer armas a la escuela, 

pertenecer a pandillas, tomar alcohol, consumir drogas; a este factor se 

reunía consistentemente el reactivo 26 de la escala original del instrumento, 

el cual se refiere a manosear (conducta sexual) a otro (s), así que se sumó 

dicho reactivo a este factor. El segundo llamado Acoso virtual porque reúne 

reactivos referentes a utilizar las tecnologías digitales (celular, video, 

mensaje), para enviar mensajes y videos hirientes. 

 

En cuanto al resto de factores en cada escala se obtenían factores 

parecidos a los obtenidos por las autoras del instrumento original, Marín-

Martínez y Reidl-Martínez en su estudio sobre validación del instrumento (con 

alumnos mexicanos de 4º, 5º y 6º de primaria) por lo que se decidió 

mantenerlos pues su muestra fue más grande que la contemplada en este 

estudio.  Por lo tanto, los factores en cada una de las escalas fueron: 
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Espectador: 

 

Factor 1.- Hostigamiento físico.  (6 ítems)  

Factor 2.- Hostigamiento social. (6 ítems) 

Factor 3.- Daño a la propiedad.  (5 ítems) 

Factor 4.- Hostigamiento verbal. (6 ítems) 

Factor 5.- Conducta antisocial    (5 ítems) 

Factor 6.- Acoso virtual.              (3 ítems) 

 

Víctima 

 

Factor 1.- Hostigamiento psicológico. (10 ítems) 

Factor 2.- Daño a la propiedad.           (5 ítems) 

Factor 3.- Hostigamiento físico.           (6 ítems) 

Factor 4.- Conducta antisocial.            (3 ítems)  

Factor 5.- Acoso virtual. 

 

Agresor 

 

Factor 1.- Hostigamiento psicológico. (10 ítems) 

Factor 2.- Daño a la propiedad.           (5 ítems) 

Factor 3.- Hostigamiento psicológico.  (6 ítems) 

Factor 5.- Conducta antisocial              (5 ítems) 

Factor 6.- Acoso virtual.                        (3 ítems) 

 

  

3. Tablas de Casos Muestra Definitiva (4º, 5º, y 6º de primaria).  

 

Una vez obtenida la estructura factorial del instrumento con ítems 

experimentales, se obtuvieron puntajes estandarizados de los factores de las 

tres Escalas: Espectador, Víctima y Agresor. Con estos puntajes 

estandarizados podemos identificar a partir de las desviaciones estándar los 

alumnos que se reconocen como espectadores, víctimas y agresores.  

 

    En los puntajes estandarizados la media es 0 de tal manera que 

aquellos puntajes que están por arriba de cero (0) indican que están arriba de 

la media, y aquellos que están por debajo de cero indican que están por 

debajo de la media. Una desviación estándar por arriba de la media (DE =1) 

indica un nivel alto del factor; dos desviaciones estándar por arriba de la 

media indican un nivel muy alto del factor; 3 desviaciones estándar por arriba 

de la media indican un nivel extremadamente alto del factor.  



~ 210 ~  

 

Escala Agresor 

 

Con marcador azul se han resaltado los casos más serios de agresión (DE 

> 1), pues en varias de las escalas hay desviaciones estándar mayores de 1. 

O bien, en dos escalas, las desviaciones estándar son muy mayores a 1 (Ver 

tabla 19). 

 

 Tabla 19 

Caso Sexo Grado 
Hostigamiento 

Físico 
Hostigamiento 

Psicológico 
Daño 

Propiedad 
Acoso 
Virtual 

Conducta 
delictiva 

4 H 4º    2.958  

7 H 4º  2.04 1.588   

8 H 4º     1.95 

13 H 4º  1.356 1.165   

14 H 4º     1.47 

15 H 4º  1.30 1.30   

16 H 4º  1.356  2.814  

17 H 5º 1.337 2.129 2.279 2.38 2.30 

18 H 5º  1.60 1.81 1.825 2.30 

22 H 5º 1.653  1.73   

23 H 5º    1.64  

27 H 5º  1.68  1.54  

30 H 6º  1.20 1.41   

31 H 6º     1.13 

32 H 6º  1.39  2.86  

34 H 6º  1.56 2.11   

38 H 6º    1.24 3.26 

41 M 4º   2.29 1.37  

49 M 4º 4.04 1.21   2.91 

50 M 4º     1.47 

62 M 5º  1.578 1.50 2.01 2.30 

63 M 5º 2.346     

69 M 6º 1.49  1.57   

72 M 6º 1.49   1.24 3.26 

73 M 6º  1.40  2.86  

74 M 6º 1.32 1.10    

75 M 6º  1.07 1.41   
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Escala Víctima 

 
Tabla 20 

Caso Sexo Grado 
Hostigamiento 

Físico 
Hostigamiento 

Psicológico 
Daño 

Propiedad 
Acoso 
Virtual 

Conducta 
delictiva 

4 H 4º    2.08  

6 H 4º 1.78     

8 H 4º    2.08 1.89 

13 H 4º 1.10 1.24 1.22   

14 H 4º     2.57 

16 H 4º  1.32  2.83  

17 H 5º 1.07   1.837 2.36 

18 H 5º    1.19 1.72 

21 H 5º  1.458    

24 H 5º   1.10   

27 H 5º  1.56  1.28  

32 H 6º    1.30  

34 H 6º  1.14    

38 H 6º 1.19    2.42 

41 M 4º   1.44 1.04  

43 M 4º  1.37 1.94   

45 M 4º   1.368   

49 M 4º 1.74 1.30 1.30  2.48 

50 M 4º     1.50 

55 M 5º 1.22 1.54 1.49 1.007  

56 M 5º   1.88 1.37 1.726 

60 M 5º   1.10   

61 M 5º 1.07     

62 M 5º    1.19 1.726 

63 M 5º  1.40    

65 M 5º  1.458    

66 M 5º 1.22     

67 M 5º 1.22 1.54 1.49 1.007  

70 M 6º    2.256  

71 M 6º 1.60 1.60 1.85 1.910 1.92 

72 M 6º 1.953    2.423 

73 M 6º    1.305  

74 M 6º 1.31 1.62    

77 M 6º     1.424 

82 M 6º  1.546 1.85 2.256  

83 M 6º  1.37  1.04  

      

     Con marcador azul se han resaltado los casos más serios de víctima, 

pues en varias de las escalas hay desviaciones estándar mayores de 1. O 

bien, en dos escalas, las desviaciones estándar son muy mayores a 1 (ver 

tabla 20).  
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      Examinando las dos tablas (19 y 20) se detecta que hay una cantidad 

muy grande de casos de víctima (36) y de agresor (28) en la institución. Los 

casos más graves en víctima son 12 y en agresor son 8. Esta gravedad tiene 

que ver con el número de factores implicados, la naturaleza de éstos, la 

frecuencia con que se presentan y el nivel de daño que hacen, según la 

percepción de los niños. También se detectan dos casos (16 y 17) que son 

tanto víctimas como agresores, y en los dos casos son graves. La literatura 

reporta que esto suele pasar: aquellos niños que son agredidos seriamente 

tienden a ser agresores de otros.  
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5. Estadísticas descriptivas de escalas. 

 
Escala Espectador: La tabla 21 muestra las medias y desviaciones 

estándar de las escalas en el cuestionario Así nos llevamos en la escuela, por 

sexo y por grado escolar.  

 

Tabla 21 

 
 

Podemos apreciar en la tabla anterior que el 5º grado muestra las medias 

más altas en las sub-escalas de espectador tanto en mujeres como en 
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hombres. Tres de las escalas tienen 6 ítems y una de ellas, cinco.  

 

Para poder comparar las medias de las cuatro escalas convertimos éstas 

en porcentajes utilizando una regla de tres. Puesto que el puntaje máximo por 

ítem es de 13, este valor se multiplica por el número de ítems y el resultado 

es el puntaje máximo total (100%). La media obtenida en la escala se 

multiplica por 100 y el resultado se divide entre el puntaje máximo total. El 

valor resultante es el porcentaje para la escala.   

 

Escala Víctima: La tabla 22  muestra las medias y desviaciones estándar 

de las escalas en el cuestionario Así nos llevamos en la escuela, por sexo y 

por grado escolar.  

  

Tabla 22. 
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Podemos apreciar en la tabla anterior que el 5º grado muestra las medias 

más altas en las sub-escalas de víctima en mujeres y en el 6º grado en 

hombres.  

 

Escala Agresor: La tabla 23 muestra las (medias y desviaciones estándar) 

de las escalas en el cuestionario Así nos llevamos en la escuela, por sexo y 

por grado escolar.  

 

Tabla 23 
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Podemos apreciar en la tabla anterior que en el 4º grado el hostigamiento 

físico es mayor que en los otros dos grados en el caso de hombres, pero es 

casi igual de grande en 6º semestre en el caso de mujeres.  

 

La tabla 24 muestra las estadísticas descriptivas (medias y desviaciones 

estándar) de la escala de Espectador en el cuestionario Así nos llevamos en 

la escuela, por sexo.  

 

Tabla 24 

 
 

La tabla 25 muestra las estadísticas descriptivas (medias y desviaciones 

estándar) de la escala de Víctima en el cuestionario Así nos llevamos en la 

escuela, por sexo.  

 

Tabla 25 
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La tabla 26 muestra las estadísticas descriptivas (medias y desviaciones 

estándar) de la escala de Agresor en el cuestionario Así nos llevamos en la 

escuela, por sexo.  

 

Tabla 26 

 
 
 
6. Análisis de varianza para comparar las escalas de Espectador, Víctima y Agresor por 
Grado escolar y por Sexo. 

 

Se llevó a cabo un análisis de varianza de una vía para comparar las 

medias en las escalas por sexo:  

 

En la escala Espectador fueron dos las sub-escalas en las que las 

diferencias de media fueron significativas: Hostigamiento verbal (medias 55.3 

hombres y 64.35 mujeres; F= 4.452, sig.= .038) y Hostigamiento social 

(medias 43.5 hombres y 53.33 mujeres; F= 4.495, sig.= .029). De estos 

resultados se concluye que las mujeres son más espectadoras (testigos del 

acoso que observan éste y cuya respuesta ante el mismo puede ser una de 

tres: no hacen nada, hacen algo al respecto para detenerlo o, por el contrario, 

lo animan) que los hombres en cuanto a dos conductas de acoso que tienen 

que ver con hostigamiento o daño psicológico.  

 

En la escala Víctima fue solamente una escala, Daño en propiedad ajena, 

en la que la diferencia de media fue significativa: Daño en propiedad ajena 

(media hombres 30.28 y media mujeres 37.43; F= 5.111, sig.= .027). De estos 

resultados se concluye que las niñas son más victimizadas que los niños en 

cuanto al daño a sus cosas.  

 

En la escala Agresor fueron dos las sub-escalas en las que las diferencias 

de media fueron significativas: Daño en propiedad ajena (medias 25.53 
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hombres y 19.12 mujeres; F= 4.731, sig.= .033) y Acoso virtual (medias 9.58 

hombres y 5.37 mujeres; F= 5.530, sig.= .021). De estos resultados se 

concluye que los niños adoptan más conductas de agresión que las niñas a 

partir del daño que ocasionan a otros en sus cosas; asimismo, estos niños 

agresores también realizan mayor acoso virtual que las niñas agresoras. 

 

Se llevó a cabo un análisis de varianza de una vía para comparar las 

medias en las escalas por grado escolar y se usó una prueba post hoc 

(Bonferroni) para distinguir entre cuáles grados había diferencias.  

 

Las únicas diferencias observadas entre los diferentes grados escolares 

fueron para las escalas de espectadores: El 5º grado reportó un mayor nivel 

de observación de   hostigamiento físico que el 4º grado; asimismo, el 5º 

grado mostró un mayor nivel de observación de conducta delictiva en sus 

compañeros, que los grados 4º y el 6º. 

   

-Hostigamiento físico Espectadores (Medias: 4º, 52.38 y 5º, 62.59; F= 3.569, sig.= 032) 

-Conducta Delictiva Espectadores (Medias: 4º, 16.88 y 5º, 27.28; F= 5.373, sig.= 012) 

-Conducta Delictiva Espectadores (Medias: 5º, 27.28 y 6º, 17.96; F= 5.373, sig.= 024). 

 

C. Cuestionario “Así son mis papás”. 
 

Bronfenbrenner (2005) señala, como se dijo antes, la reciprocidad entre los 

sistemas; tratándose del individuo se llama el auto-sistema. Los sistemas se 

afectan entre sí, es decir, el niño (auto-sistema) no sólo se ve afectado por los 

diferentes sistemas que le rodean, sino que también él afecta a éstos.  

 

Un ejemplo de lo anterior son los niños que afectan y son afectados por la 

dinámica de la relación de sus padres (por ejemplo, Boxer, Goldstein, 

Musher- Eizenman, Dubow & Heretick, 2005) y las normas y 

comportamientos de sus compañeros (por ejemplo, Boxer, Guerra, 

Huesmann y Morales, 2005, Henry et al., 2000).  

 

Estos actores y eventos externos al niño son influencias ecológicas 

proximales, es decir, teóricamente, influencias sociales que son más 

proximales físicamente y psicológicamente al niño. El mesosistema es la 

relación entre dos o más microsistemas. Puede ser por ejemplo que un 

determinado ambiente familiar se relacione con la escuela a través de una 

visita de los padres de familia a la misma. 

 

De ahí que en este trabajo también interesó estudiar el sistema familiar en 
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cuanto a la relación padres-hijo (s) para ver si en ésta se daban interacciones 

poco armónicas y provocadoras de violencia, por lo que se comenzó la 

búsqueda de diversos instrumentos que pudieran ayudar a medir dicha 

interacción.  

 

Identificamos dos instrumentos que se analizaron y adaptaron a las 

necesidades que teníamos de estudiar la percepción que tienen los niños 

sobre la relación con sus padres y cómo son tratados por ellos. Estos fueron: 

Bronfenbrenner Parent Behavior Questionnaire (Cuestionario de la Conducta 

Parental, de Bronfenbrenner (1965) y Escala de Percepción de Prácticas 

Parentales de Crianza para Niños (Mirta Margarita Flores Galaz, María de 

Lourdes Cortés Ayala, Elías Alfonso Góngora Coronado, 2009).  

 

Este último instrumento está validado por sus autores en población 

mexicana con una muestra de 2104 niños, casi mitad de cada género, de 9 a 

13 años de edad del estado de Yucatán. Ambos instrumentos miden la 

percepción que tienen los niños acerca de cómo sus padres los tratan y se 

contestan de forma separada para mamá y papá.  

 

El instrumento de Bronfenbrenner tiene 45 reactivos en escala tipo Likert 

de 5 opciones. Dichos reactivos miden 15 dimensiones (entre paréntesis se 

incluye un ejemplo de reactivo):  

 

1. Crianza (Me reconforta y me ayuda cuando tengo 

problemas) 

2. Recompensa afectiva (Dice cosas bonitas sobre mí a 

otras personas) 

3. Acompañamiento instrumental (Me enseña cosas que 

quiero aprender) 

4. Compañerismo afiliativo (Le gusta salir a pasear 

conmigo). 

5. Prescriptivo (Espera que ayude en la casa) 

6. Aislamiento social (Como castigo ella/él me envía a la 

cama temprano) 

7. Rechazo expresivo (Me regaña y me grita) 

8. Castigo físico (Me da nalgadas). 

9. Privación de privilegios (Me castiga quitándome mis 

cosas favoritas) 

10. Protección (No me deja salir sólo porque algo me 

puede pasar) 

11. Poder. (Quiere saber exactamente cómo gasto mi 

dinero) 
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12. Demandas de logro (Exige que lo que haga, lo haga 

mejor que otros niños) 

13. Castigo afectivo (Me hace sentir avergonzado o 

culpable cuando me porto mal) 

14. Disciplina de principios (Cuando debo hacer algo, 

él/ella explica por qué) 

15. Indulgencia (Le resulta difícil castigarme) 

 

En el estudio sobre la evaluación del Cuestionario de la Conducta Parental, 

Siegelman (1965) encuentra 3 factores; es decir las 15 dimensiones 

anteriores se reúnen en estos tres factores. El autor los describe como sigue: 

 

El Factor I, etiquetado como "Amoroso", representa a un padre que está 

disponible para asesoría, apoyo y asistencia. Este padre disfruta estar con su 

hijo, lo alaba, es cariñoso, preocupado y tiene confianza en él. 

 

El Factor II, "Castigo", muestra la mayor cantidad de consistencia en las 

cargas factoriales de las dimensiones en este factor. Este factor caracteriza a 

un padre que a menudo usa el castigo físico y no físico con poca 

preocupación por los sentimientos y las necesidades de su hijo, y con 

frecuencia sin motivo aparente. Aunque el rechazo u hostilidad por parte del 

padre no se menciona explícitamente en los ítems, se sugiere fuertemente.  

 

Un padre controlador, exigente, protector e intrusivo está representado en 

el Factor III, "Exigente". Este padre de familia insiste en un gran logro, y 

explica a su hijo por qué debe ser castigado cuando es necesaria tal 

disciplina, y se vuelve emocionalmente molesto y distante cuando el niño se 

porta mal. 

 

     El instrumento de Flores Galaz y colaboradores consta de 59 

afirmaciones (originalmente 70, pero en el análisis de reactivos los autores 

descartaron 11) tipo Likert de cinco opciones de respuesta. Su estructura 

factorial revela cinco factores para la percepción de la crianza de papá: 

Interacción Positiva, Disciplina Punitiva, Afecto Positivo, Intolerancia 

Emocional y Control Restrictivo; y para la percepción de la crianza de mamá 

se encontraron seis factores, cinco de ellos coincidieron con los de papá, y 

Apoyo escolar.  

 

Los autores reportan una consistencia interna total de la prueba de .92. 

Además, cada una de las dimensiones también muestra un buen índice de 

confiabilidad. Los autores describen del siguiente modo cada una de las 

dimensiones: 
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1. Interacción Positiva. Examina la frecuencia con la que los niños perciben 

que sus padres muestran determinadas conductas positivas durante su 

interacción, tales como conversar, platicar, salir de paseo, enseñar, etc. 

2. Disciplina Punitiva. Explora la frecuencia con la que los niños perciben que 

sus padres se enojan, obligan, exigen, golpean e imponen castigos a éstos 

cuando no cumplen con sus obligaciones o desobedecen alguna instrucción. 

3. Afecto Positivo. Mide la frecuencia con la que los niños mencionan que sus 

padres muestran y aceptan manifestaciones de afecto y cariño de y para los 

hijos tales como abrazar, besar, querer, decir lo que quiere, etc. 

4. Intolerancia Emocional. Evalúa la frecuencia con la que los niños perciben 

que a sus padres les impacienta, irrita y enoja cuando sus hijos expresan sus 

sentimientos, les hablan mucho, hacen ruido, tiene que cuidarlos, etc. 

5. Control Restrictivo. Mide la frecuencia con la que los niños manifiestan que 

sus padres: les establecen determinadas reglas, les exigen que les informen 

qué hacen, les piden establecer límites en sus actividades, y hacer lo que ellos 

dicen, así como también les controlan la relación con sus parientes y amigos.  

(Flores Galaz et al., 2009, p. 54-55) 

 
    Puesto que los reactivos de ambos instrumentos resultaban apropiados 

para investigar la percepción de los niños sobre cómo lo tratan y educan sus 

padres, pero además se complementan bien, se decidió hacer uso de los dos 

instrumentos: se escogieron reactivos de ambos y se crearon ítems 

experimentales para elaborar una versión para este estudio. No se utilizaron 

todos los reactivos de cada uno de los instrumentos porque éstos se repetían; 

además, se elaboraron ítems experimentales para incluir algunos aspectos de 

la relación padres-hijos que se consideraba no estaban incluidos en ninguno 

de los dos instrumentos.  

 

Finalmente, también se adaptó el lenguaje de algunos reactivos para niños 

de primaria (por ejemplo, se cambió el reactivo “mi mamá me supervisa las 

tareas”, por “mi mamá me revisa las tareas”).   

 

Del Cuestionario de la Conducta Parental, de Bronfenbrenner, se tomaron 

25 ítems y de la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza 

para Niños, de Flores Galaz et al., 32 ítems. Se crearon 18 ítems 

experimentales que miden:  

 

1. Conductas de control parental: en qué nivel los padres controlan 

el uso de TIC (TV, computadora, celular, redes sociales), las 

actividades extraescolares de los hijos, la asistencia a la escuela, etc.  

2. Intolerancia emocional: “me golpea cuando se desespera; me 



~ 222 ~  

grita cuando se desespera”, “se enoja cuando gasto dinero”;  

3. Disciplina punitiva: “Me pega cuando lo considera necesario”;  

4. Expresividad afectiva: “Me calma cuando estoy enojado”; “antes 

de despedirnos me pide un beso o un abrazo”.  

 

Estos cuatro constructos están contemplados en los cuestionarios de 

Bronfenbrenner y Flores Galaz, sin embargo, faltaban ítems que se refirieran 

a situaciones actuales de control parental (como el uso de TIC digitales) o las 

características idiosincráticas de relación padres-hijos en culturas como la 

nuestra (castigo físico y expresividad afectiva).  

 

Se analizó la consistencia interna del instrumento por alfa de Cronbach con 

los 75 reactivos. Se eliminaron 9 reactivos porque su correlación con el resto 

de ítems era menor a .10 o negativa, los mismos en papá y mamá (1, 5, 9, 14, 

16, 19, 22, 24, 36, 39, 45). Con 66 reactivos el alfa de Cronbach para mamá 

fue de .81 y para papá fue de .84.  

 

Debido al tamaño de muestra (n= 84) y del número de ítems no se podía 

realizar un análisis factorial con todos los reactivos; así que se decidió partir 

el instrumento en dos para realizar un análisis factorial con cada parte. Se 

tomaron en cuenta los factores encontrados por Flores y Galaz y por 

Bronfenbrenner para identificar, de manera preliminar, a cuál factor 

pertenecía cada reactivo.  

 

Esto a fin de distribuir proporcionalmente en ambas mitades los reactivos 

en cinco factores (Flores y Galaz encuentran cinco factores; Siegelman 

encuentra tres factores en el Cuestionario de Bronfenbrenner. Los tres 

factores de Siegelman son teóricamente coincidentes con los factores de 

Flores Galaz).  

 

 El AF (análisis factorial) confirmatorio con rotación varimax dio como 

resultado para el caso de Mamá cinco factores:  

 

F1. Disciplina punitiva. 

F2. Afecto y Apoyo. 

F3. Castigo físico. 

F4. Control restrictivo. 

F5. Apoyo en tareas. 

 

Los cinco factores explicaron 44% de varianza. Con el AF realizado a cada 

mitad del instrumento se obtuvo una estructura factorial muy parecida, así 

que se mantuvieron estos cinco factores. El F1. Disciplina punitiva en Flores 
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Galaz et al., se dividió en el AF llevado con la muestra de estudio aquí en 

dos: F1 y El F3. Castigo físico e intolerancia emocional. Disciplina punitiva se 

refiere a castigos, prohibiciones, exigir ciertas conductas, pero no a castigo 

físico. Este se reserva para el F3. Conductas de los padres hacia los hijos 

como golpear, empujar, jalones de orejas, regaños y gritos, etc. son reactivos 

de este factor.  

 

 Para Papá se obtuvieron 4 factores: F1. Disciplina punitiva, F2. Presencia 

paterna, F3. Afecto explícito, F4. Intolerancia emocional. Los cuatro 

explicaron 50% de varianza. F1 y F4 se describen igual que son descritos por 

Flores Galaz et al. F2. Presencia paterna se refiere a dedicarle tiempo de 

calidad y con afecto al niño, por ejemplo, revisarle la tarea, consolarlo cuando 

está triste, animarle a terminar la tarea, estar cuando se le necesita, etc. F3. 

Afecto explícito describe demostraciones explícitas de afecto, tales como 

besar, mostrar agrado al ser abrazado, escuchar atentamente al niño, decirle 

que lo quiere, etc.  

 

 Los análisis de confiabilidad alfa de Cronbach para cada uno de los 

factores fueron de .66 a .88. Este nuevo instrumento, creado con ítems de 

dos instrumentos validados e ítems experimentales lo llamamos Así son mis 

papás.  

 

Imagen 13 

 
Imagen del instrumento generado para indagar el comportamiento de los padres.  

Fuente: Elaboración propia 
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b) Estadísticas descriptivas de las escalas de Así son mis papás.  

 

En la tabla 27 se presentan los puntajes mínimos y máximos y las medias y 

desviaciones estándar de las escalas de Mamá (5) y de Papá (4) del 

instrumento Así son mis papás aplicado a los niños. 

 

Tabla 27 

 
  Nota: MOM= Mamá; DAD= Papá. Algunos de los niños contestaron sólo al instrumento de 

Mamá porque reportaron no tener Papá o una figura masculina que representara ese papel.  

                Seis niños no contestaron este instrumento.  

  

 Como se aprecia de la tabla 27, las medias que se interpretan con la 

escala de respuesta, es decir, 1 Nunca a 5 Siempre, indican que los niños, en 

general, tienen una percepción positiva de los estilos de crianza de los papás. 

Así, perciben que Mamá los apoya con las tareas casi siempre (media= 4.20); 

que Papá les demuestra su afecto de manera explícita casi siempre (4.0); que 

Mamá es afectuosa y les brinda su apoyo casi siempre (3.85); que Papá es 

una figura presente en el sentido psicológico y no sólo físico casi siempre 

(3.73). Aunque también expresan que Mamá usa disciplina de tipo punitivo 

casi siempre (3.80). En cuanto a la percepción negativa del estilo de crianza, 

la violencia, el control restrictivo y la intolerancia emocional sí se presentan, 

pero en un nivel más bajo; los niños reportan que casi nunca o a veces los 

papás los tratan así.  

 

 Si se separa la muestra por sexo, no hay diferencias considerables entre 

lo que reportan niños y niñas sobre el estilo de crianza de ambos papás. Ver 

la tabla 28. 
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Tabla 28. 

 
 

c) Correlaciones entre los Cuestionarios Así nos llevamos en la escuela y Así son mis 

papás.  

 

Se llevaron a cabo análisis de correlación entre ambos instrumentos con el 

propósito de indagar cómo las conductas disruptivas de los niños estaban 

asociadas a las conductas de los padres con relación al trato hacia sus hijos.  

  

Los resultados del análisis de correlación entre las escalas de los 

cuestionarios Así nos llevamos en la escuela y Así son mis papás para niños 

y niñas por separado se muestran abajo. Las correlaciones que resultaron 

significativas se presentan en la tabla 29. 

 

 Tabla 29 Niños 

 Así son mis papás 
Así nos llevamos en 

la escuela 

Correlación y 

sig. 

Espectador Mamá Disciplina Punitiva Hostigamiento físico .349 (.04) 

Agresor Mamá Control Restrictivo Hostigamiento físico .381 (.02) 

Agresor Papá Disciplina Punitiva Acoso virtual -.328 (.07) 

Agresor Papá Disciplina Punitiva Delito -.360 (.04) 
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En niños agresores se puede apreciar que el control restrictivo de la mamá 

se asocia al hostigamiento físico que estos niños ejercen sobre otros niños; e 

interesantemente el uso de disciplina punitiva del papá está relacionado a la 

disminución del acoso virtual y del delito. 

 

 En el caso de niños espectadores solamente la disciplina punitiva ejercida 

por la madre estuvo relacionada a observar el hostigamiento físico de otros, 

aunque no podemos decir si es para animarlo o tratar de detenerlo. Para los 

niños que son víctimas no se encontraron correlaciones entre las variables de 

los dos instrumentos.   

 

Tabla 30 Niñas 

 Así son mis papás 
Así nos llevamos en la 

escuela 

Correlación y 

sig. 

Espectadora 

Mamá Control restrictivo Hostigamiento físico .318 (.03) 

Mamá Disciplina punitiva Hostigamiento social .322 (.03) 

Mamá Disciplina punitiva Daño a la propiedad .422 (.00) 

Mamá Control restrictivo Daño a la propiedad .304 (.05) 

Papá Intoler. emocional. Hostigamiento verbal -.333 (.05) 

Papá Disciplina punitiva Daño a la propiedad .342 (.05) 

Papá Afecto explícito Daño a la propiedad .347 (.04) 

 

 Así son mis papás 
Así nos llevamos en la 

escuela 

Correlación y 

sig. 

Víctima 
Mamá Apoyo a tareas Daño a la propiedad .383 (.01) 

Mamá Afecto y apoyo Delito - .322 (.03) 

 

 Así son mis papás 
Así nos llevamos en la 

escuela 

Correlación y 

sig. 

 

 

 

Agresora 

Mamá Control restrictivo 
Hostigamiento 

psicológico 
-.323 (.03) 

Mamá Control restrictivo Daño a la propiedad -.306 (.04) 

Papá presente 
Hostigamiento 

psicológico 
-.350 (.04) 

Papá presente Acoso virtual -.438 (.01) 

Papá Afecto explícito Acoso virtual -.472 (.00) 

Papá Disciplina punitiva Daño a la propiedad .342 (.05) 

Papá presente AGRESOR -.333 (.05) 

 

Para niñas se encontraron varias correlaciones significativas entre los dos 

instrumentos para cada uno de los roles: espectadora, víctima o agresora. La 

tabla de abajo presenta las medias de los roles para cada sexo. Podemos ver 
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en ella que las niñas tienden a ser más espectadoras y víctimas y que los 

niños tienden a ser más agresores. Aunque ya vimos que en la muestra hay 

casos extremos tanto en niños como en niñas.  

 

Tabla 31 

 
 

En el caso de niñas que son espectadoras las conductas represivas de 

ambos padres se encuentran asociadas a este rol, pero no sabemos si es 

para alentar el hostigamiento físico, verbal y social y el daño a la propiedad 

en niñ@s agresores o para tratar de detener éstos.  

 

En el caso de niñas que son víctimas parece que una de las formas en que 

lo son es mediante el daño que otros niños hacen a sus cosas, como sus 

tareas y pudiera pensarse que son tareas bien realizadas por el apoyo que 

reciben de las mamás.  

 

También en el caso de niñas víctimas la mamá que brinda afecto y apoyo 

hace que éstas se mantengan fuera del alcance del delito o de la conducta 

antisocial (por ejemplo, consumir drogas).  Con respecto de niñas agresoras 

el control restrictivo ejercido por la madre parece un factor de protección en 

contra de la presentación de conductas de hostigamiento psicológico y daño a 

la propiedad en estas niñas.  

 

Por el contrario, con respecto al padre, interesantemente una figura 

paterna psicológicamente presente (que está allí para la niña, que le dedica 

tiempo, que le escucha y apoya) es también un factor de protección contra 

conductas de acoso virtual y hostigamiento psicológico ejercido por estas 

niñas sobre otr@s niñ@s.  

 

Y por el contrario, un padre que aplica una disciplina de tipo punitivo es un 

factor de riesgo para conductas como daño a la propiedad. Finalmente, en 
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niñas agresoras un padre presente apunta a ser un factor de protección 

contra comportamiento agresivo en general de la forma en que es medido en 

este instrumento.  

 

11.2.2. Padres de familia 
 

Para indagar sobre las prácticas parentales de los padres de los niños en 

la escuela en que se llevó a cabo el presente estudio, se utilizó la Escala de 

Constructos Parentales que se describe a continuación.  

 

Debe aclararse que la aplicación de esta escala fue solamente para 

validarla con la población de padres de esta escuela a fin de que pueda luego 

incorporarse a la plataforma Moodle diseñada para este proyecto, y que sirva 

como instrumento de evaluación de prácticas parentales en la sección de 

Escuela para Padres, alojada en dicha plataforma.  

 

Esto fue así para asegurar que los padres de familia respondieran de 

manera honesta al instrumento, de tal modo que se les pidió que lo 

respondieran de manera anónima; esta situación hizo que no fuera posible 

emparejar los instrumentos contestados por los niños Así son mis papás y Así 

nos llevamos en la escuela con el instrumento contestado por los padres. 

Constructos Parentales 

 

Los autores Stormshak, Bierman, McMahon, & Lengua (2000) elaboraron 

un instrumento dirigido a padres de familia para evaluar cinco prácticas 

parentales que han sido identificadas en la literatura con el desarrollo de 

conductas disruptivas en sus hijos:  

 

a) Disciplina punitiva (gritar, regañar, amenazar) 

b) Inconsistencia 

c) Calidez e involucramiento afectivo 

d) Agresión física (golpes -hitting-, y golpes repetidos -beating) 

e) Nalgadas.   

 

Los autores señalan que, en su estudio, la disciplina punitiva (regañar, 

gritar y amenazar) se diferenció de la disciplina que involucraba 

comportamientos paternos físicamente agresivos y violentos (por ejemplo, 

golpear, azotar o golpear repetidamente), según modelos teóricos que 

predicen que las conductas más disruptivas de los niños, escalando hacia 

trastorno de conducta o trastorno disocial, se asociarán a esta última forma 

de disciplina.  
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Respecto de la última práctica parental, nalgadas, Stormshak, Bierman, 

McMahon, & Lengua (2000) señalan que, aunque involucra el uso de tácticas 

de control paternal físicamente agresivas, algunos investigadores han 

argumentado que las nalgadas "controladas" pueden representar un bajo 

nivel de agresión paterna que en algunos círculos culturales es una práctica 

de crianza común y aceptada (citan a Peterson, Ewigman y Vandiver, 1994). 

Si es así, las nalgadas pueden funcionar más como una estrategia de 

disciplina punitiva, asociada con comportamientos opuestos y agresivos de 

los niños. 

 

Stormshak et al., (2000) construyeron un instrumento para evaluar las 

prácticas de crianza utilizando tres instrumentos: 

 

a) El cuestionario para padres (PQ, Parental Questionnaire), una 

adaptación de 27 ítems de la Escala de prácticas para padres de Strayhorn y 

Weidman (1988), es un instrumento de autoinforme que mide una variedad de 

prácticas de crianza de importancia teórica y empírica para el desarrollo de 

problemas de comportamiento perturbador, incluyendo prácticas como: 

Calidez e implicación, coherencia o consistencia y tácticas de disciplina 

punitiva. Los padres reportan la frecuencia en que usan estas técnicas de 

crianza específicas en una escala Likert de 5 puntos, que van desde 0 

(nunca) a 4 (muchas veces al día). 

 

b) El Inventario de prácticas de crianza (PPI, Parental Practices 

Inventory). Este instrumento también mide la coherencia y las tácticas de 

disciplina punitiva. Los padres informan la frecuencia con la que utilizan varias 

estrategias de crianza en una escala de 4 puntos, que van desde 0 (nunca) a 

3 (a menudo).  

 

c) Por último, se utilizó una versión modificada de la Escala de tácticas de 

conflicto (CTS, Conflict Tactics Scale; Straus, 1989) para evaluar la 

disciplina punitiva, los azotes y la agresión física (Strassberg, Dodge, Pettit y 

Bates, 1996; Straus, 1989). Los padres califican la frecuencia con la que se 

involucraron en varias actividades de crianza en una escala de 7 puntos, que 

van desde 0 (nunca) a 6 (casi todos los días). Los ítems del CTS se usaron 

en un análisis factorial confirmatorio como parte del constructo de disciplina 

punitiva. Además, también fueron consideradas escalas separadas de golpes 

o azotes y agresión física con base en el contenido de los ítems y la 

investigación previa con esta medida (Deater-Deckard et al., 1996). 
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Se utilizaron los ítems de las medidas de autoinforme (PQ, PPI y CTS) y se 

combinaron, según el contenido y la teoría, como medidas de cada 

constructo. Se estimaron los análisis factoriales confirmatorios separados con 

una variable latente especificada para cada uno de los cinco constructos. En 

cada caso el ajuste del modelo teórico a los datos fue adecuado según 

reportan los autores.  

 

El instrumento resultante, al que Stormshak et al., (2000) llamaron 

Constructos Parentales, quedó conformado por 38 reactivos en escala tipo 

Likert (que se contestan de manera diferente de acuerdo con la frecuencia 

con que se producen las prácticas parentales en el tiempo (globalmente, 

semanalmente, diariamente), y los índices de confiabilidad para cada uno de 

los cinco constructos fueron: Calidez/Implicación, Consistencia, Disciplina 

punitiva, Nalgadas y Agresión física fueron .73, .74, .72, .73 y .73, 

respectivamente, lo que sugiere una fiabilidad interna aceptable. 

 

Imagen 23. 

 
Imagen del instrumento generado para indagar el comportamiento de los padres.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el presente trabajo, el instrumento se dividió en tres secciones de 

acuerdo con los factores y tipo de respuesta Likert (frecuencia global, 

semanal o diaria) que se estuviera manejando (y de acuerdo con el 

instrumento aplicado por Stormshak et al., 2000), además de una primera 

sección con datos demográficos (Padre o Madre, Edad, Estado civil, Nivel 

educativo, Número de hijos, Tipo de casa).  
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Estas tres secciones fueron:  

 

Parte I, para los reactivos que debían contestarse de acuerdo con la 

frecuencia con que se realiza una acción en el tiempo global: 0= Nunca, 1= 

Algo, pero menos que una cuarta parte del tiempo; 2= Entre una cuarta parte 

del tiempo y la mitad del tiempo, 3= Entre la mitad y tres cuartas partes del 

tiempo, 4= No todo el tiempo, pero casi en su totalidad, 5= Todo el tiempo. Se 

añadió un ítem como ejemplo para antes de contestar la escala: Ej. ¿Con qué 

frecuencia juega usted videojuegos con su hij@? El número de ítems en esta 

escala es de 6. Un ejemplo de estos reactivos es: Fracción del tiempo en el 

que le habla a su hij@ con desaprobación.  

 

Parte II, para los reactivos que debían contestarse de acuerdo con la 

frecuencia con que se realiza una acción semanal y diariamente, y que 

incluyen las siguientes opciones de respuesta: == Nunca, 1= Menos de una 

vez por semana, 2= Una vez por semana, 3= Entre 3 y 4 veces por semana, 

4= Una vez al día, 5= Varias veces al día, 6= Muchas veces al día. Un 

ejemplo de reactivo en esta parte es: ¿Pierde usted la paciencia? Esta parte 

contiene 16 reactivos.  

 

Parte III, para los reactivos que debían contestarse de acuerdo con la 

frecuencia con que se realiza una acción semanalmente y que incluyen las 

siguientes opciones de respuesta: 0= Nunca, 1= Menos de una vez a la 

semana, 2= Una vez a la semana, 3= Dos veces a la semana, 4= 3 veces a la 

semana, 5= Entre 4 y 5 veces a la semana, 6= Casi cada día. Esta parte 

incluye 16 reactivos. Un ejemplo de ítem es: ¿Usted amenaza a su hijo con 

golpearlo?    

 

a) Aplicación 
 

La aplicación del Cuestionario de Constructos Parentales se desarrolló en 

un total de cinco días; se aplicó en la institución educativa a 70 padres de 

familia que asistieron en la parte final del ciclo escolar, informándoles de qué 

trataba la prueba y qué tipos de resultados podría arrojar. 

 

Todos los padres de familia de los grados de 3°, 4º y 5°, contestaron los 

instrumentos en un periodo de 15 minutos en compañía de los otros padres 

de familia incluyendo a los docentes. El instrumento se contestó de manera 

anónima (sin nombre del padre/madre y sin nombre del o los hijo(s).  
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b)  Resultados. 
 
Estadísticas descriptivas de datos demográficos 
      

Los padres de familia que contestaron este instrumento fueron: 57 papás, 9 

mamás, 3 abuelos y 1 tutor, n= 70.   

 

Respecto del estado civil, 26 fueron casados, 20 en unión libre, 23 

separados y uno viudo.  

 

Respecto del nivel educativo 6 tenían primaria, 33 secundaria, 23 

preparatoria, 6  universidad y 2 posgrado.  

 

Con relación al número de hijos: Uno tenía 1 hijo, 34 tenían 2 hijos, 27 

tenían 3 hijos, 5 tenían 4 hijos y 3 tenían cinco hijos. La media de hijos fue de 

2.64.  

 

Con relación al tipo de casa, 10 vivían en casa propia, 16 en casa rentada, 

15 en apartamento propio, 20 en apartamento rentado, 8 en un lugar 

prestado, y uno en “otro”.  

 

 

Consistencia interna de las escalas 
 

Se realizaron tres análisis de consistencia interna por alfa de Cronbach 

para las tres partes del instrumento.  

 

Parte I. La consistencia interna de la escala fue bajísima: .043 con 6 ítems. 

Inferimos que los padres de familia no entendieron las opciones de respuesta, 

pues en el cuestionario la frecuencia se puso en fracciones: ½, ¼, ¾. 

Creemos que de haberse puesto la frecuencia con palabras (una mitad, en 

vez de ½) hubiera sido más fácil para ellos entender.   

 

Parte II. La consistencia interna de la escala (Calidez/Implicación, 

Consistencia, Disciplina punitiva) fue de .66 con 16 ítems. Si se eliminan los 

reactivos que tienen una correlación inter-ítem menor a .10 o negativa 

(Impaciente, Gritar, Niño que se sale con la suya, y Castigar enviando al 

cuarto), la consistencia interna de la escala sube a .77.  

 

Parte III. La consistencia interna de la escala (Agresión física y Disciplina 

punitiva) fue de .89 con 16 ítems. Todos los reactivos tuvieron una alta 

correlación inter-ítem (.50 y.60) excepto Discutir con el niño, que tuvo .21. Se 
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conservan todos los ítems.  

 

Análisis factorial para la Escala de Constructos parentales 

 

Se ejecutaron dos análisis factoriales (AF) para cada una de las Partes II y 

III de la escala de Constructos Parentales. 

  

El AF de la Parte II mostró un coeficiente KMO de .66 y un coeficiente de 

esfericidad de .000 los cuales indican que es aceptable llevar a cabo un AF. 

Este fue de componentes principales con rotación varimax, y se obtuvieron 4 

factores sin forzar.  

 

Los cuatro factores explican 66% de varianza: F1. Calidez/Implicación, que 

reúne reactivos como “Reír juntos”, “Hacer algo especial con el niño”, “Platicar 

o jugar con el niño”; 31% de varianza. F2. Disciplina punitiva: “Ser impaciente 

con el niño”, “Gritarle al niño”, “Cumplir el castigo que se le dijo al niño que 

recibiría”: 17% de varianza. F3. Inconsistencia: “Amenazar al niño con el 

castigo”, “el castigo que se administra al niño depende del estado de ánimo 

del padre/madre”, “le dice a su hijo que es malo”, 9.89% de varianza. F4. 

Indulgencia: “El niño se sale con la suya", “como castigo, enviar al niño a su 

habitación”, “perdonarle el castigo al niño”, 8.33% de varianza.   

 

Se podrían reunir los factores F3 y F4 en uno sólo (recuadro en azul) y 

este factor se referiría a Consistencia. La tabla 32 muestra los cuatro factores 

con sus respectivos ítems y sus cargas factoriales (en rojo).  
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Tabla 32 

 

El AF de la Parte III mostró un coeficiente KMO de .82 y un coeficiente de 

esfericidad de .000 los cuales indican que es muy buena idea llevar a cabo un 

AF. Este fue de componentes principales con rotación Varimax, y se 

obtuvieron 3 factores forzados para obtener la estructura teórica que 

proponen Stormshak et al., 2000): Agresión física, Disciplina punitiva y 

Nalgadas.  

 

Los tres factores explican 58.74% de varianza. En el AF realizado a la 

muestra de padres en este trabajo esta estructura sí se obtiene: F1. Agresión 

física es un factor claro. Los otros dos factores, Disciplina punitiva y 

Nalgadas, se combinan, tal como lo exponían los autores.  

 

Tres de los ítems en F1 (enojado no habla, amenaza con propinar nalgada, 

amenaza con golpear al hijo), podrían trasladarse al F3 para producir una 

estructura factorial teóricamente más consistente y porque también cargan en 

este factor.  La tabla 33 muestra los tres factores con sus respectivos ítems y 

sus cargas factoriales (en rojo).  
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Tabla 33 
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Estadísticas descriptivas de las escalas de Constructos Parentales  

 

Aunque es necesario seguir investigando la estructura factorial de este 

instrumento con una muestra más grande y con otras muestras de padres de 

familia, podemos ofrecer una idea general del nivel que la muestra de padres 

de familia de este estudio presenta en las cinco escalas o los cinco 

constructos parentales. Para ello presentamos a continuación las medias en 

cada uno de estos constructos obtenidos. 

 

Tabla 34 

 
 

La media final de las escalas se obtuvo dividiendo la media de puntajes 

entre el número de ítems en la escala. La media se interpreta con relación al 

número de opciones en las escalas Likert aplicadas: que van de 0 a 6. La 

tabla anterior muestra que la escala con una media más alta es la de calidez 

(aunque por la media se puede interpretar como una moderada calidez) y le 

siguen las escalas de Disciplina punitiva normal o suave y Consistencia.  

 

Esta última podría interpretarse como baja consistencia en la aplicación de 

la disciplina pues la media es apenas de 2. Las escalas que aparecen con 

medias bajas son las de Agresión física, Nalgadas y Disciplina Punitiva fuerte 

o exagerada. Debe recordarse que la mayor parte de la muestra son papás. 

Quizá por ello la calidez e implicación hacia los hijos es baja.  

 

 En general, los padres de familia reportan una crianza de los niños que se 

caracteriza más por la calidez y la involucración (media= 3.29) que, por 

utilizar prácticas de disciplina punitiva fuerte, nalgadas y agresión física 

(medias de 1.40 a 1.85); pero también reportan no ser consistentes en sus 

estilos de crianza (media= 2). Si comparamos estos resultados con los 

resultados del cuestionario aplicado a los niños Así son mis papás, hay 

coincidencia entre lo que reportan unos y otros, tanto en las pautas de crianza 

positivas (calidez y afecto, apoyo, presencia psicológica y disciplina punitiva 
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suave) como en las pautas negativas (violencia, control restrictivo e 

intolerancia emocional).  

  

Correlaciones entre los Cinco constructos parentales 

 

Se muestran en la siguiente tabla 35 las correlaciones entre los cinco 

constructos parentales. La disciplina punitiva medida en la segunda escala 

(DiscPunitiva2) es más agresiva.  

  

Se observa en la tabla una relación positiva y significativa entre calidez, 

consistencia y disciplina punitiva suave (.364 p= .002; .303, p= .01; .445, p= 

.000). Asimismo, se observa una relación positiva y significativa entre 

agresión física, nalgadas y disciplina punitiva fuerte (.744 p= .000; .648, p= 

.000; .622, p= .000). 

 

Tabla 35 

 

 
 
 
 
 
 



~ 238 ~  

 

11.2.3. Profesores y Directivo 
 

Anteriormente se citó a Kyriacou (2003:17), quien mencionaba que un 

docente en condiciones propicias para el estrés podía presentar un cansancio 

laboral, después de dos y tres semanas de trabajo, comenzando con las 

primeras etapas del síndrome Burnout.  

 

Reconociendo que las condiciones laborales tienen una influencia 

significativa sobre la salud laboral y como consecuencia sobre la calidad del 

servicio que se ofrece, las actitudes que desarrollan los docentes hacia los 

estudiantes de la escuela y hacia el servicio que se ofrece en el aula escolar, 

están asociadas a los riesgos de su entorno laboral. 

 

Una definición actualizada y ampliamente aceptada del término es la 

propuesta por Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), quienes redefinen el 

concepto de Burnout como "una respuesta prolongada a estresores crónicos 

a nivel personal y relacional en el trabajo, determinada a partir de las 

dimensiones conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional".  

 

Dentro de esta definición, establece las tres dimensiones del síndrome de 

Burnout comprendiéndolo como un fenómeno que afecta, por una lado a un 

nivel personal (agotamiento: sensación de no poder dar más de sí a nivel 

emocional); por otro lado, a un nivel social (cinismo: actitud distante ante el 

trabajo, las personas objeto del mismo en este caso, los laumnos, así como 

los compañeros de trabajo) y finalmente, a nivel profesional (ineficacia 

profesional: sensación de no hacer adecuadamente las tareas y ser 

incompetente en el trabajo). 

 

Se seleccionaron diversos instrumentos elaborados por Maslach para 

medir el síndrome Burnout desde diversas perspectivas, estableciendo que el 

instrumento que arrojaría datos más veraces a la realidad existente de 

nuestra institución por su tipo de composición y análisis es el MBI-Human 

Service debido a que analiza el Agotamiento emocional, la 

Despersonalización y la Realización personal. 
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Tabla 36: Análisis de instrumentos de medición de síndrome Burnout  

Fuente: NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): Instrumento de 

medición 

 

A. Maslach Burnout Inventory (MBI) 
 

El primer inventario creado por Maslach y Jackson (1981) para medir el 

nivel de Burnout, consistía en un cuestionario de 47 ítems aplicado a una 

muestra de 605 personas de organizaciones de servicio. Las respuestas 

obtenidas fueron sometidas a un análisis factorial, del cual se obtuvieron 10 

factores compuestos por 25 ítems.  

 

Sin embargo, en un posterior análisis fueron reducidos los factores a un 

total de 3: El Agotamiento emocional, la Despersonalización y la Realización 

personal. 

 

“Estos a su vez fueron nuevamente sometidos a prueba en una muestra 

confirmatoria de 420 personas, en la que reaparecieron 4 factores. Finalmente, 

de ellos quedaron 3 factores que, por su alta contribución a la explicación de la 

varianza, constituyeron las tres dimensiones del Burnout, con 22 ítems finales”. 

Olivares-Faúndez, Mena-Miranda, Jélvez-Wilke, & Macía Sepúlveda (2014). 

 

Por otra parte, la primera edición del MBI mantenía dos tipos de escalas 

según la frecuencia e intensidad del síndrome. De éstas, la escala de 

frecuencias es la que muestra una mejor correlación en la mayoría de las 

investigaciones. Debido a estas razones, los autores han aceptado la 

utilización de una sola escala de frecuencia en la segunda edición.  
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La subescala de agotamiento emocional está formada por 9 ítems que 

describen sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el 

trabajo; la subescala de despersonalización está formada por 5 ítems que 

describen una respuesta impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos 

objeto de atención, y la subescala de realización personal en el trabajo está 

compuesta por 8 ítems que describen sentimientos de competencia y 

realización exitosa en el trabajo hacia los demás. 

 

Mientras que, en las subescalas de agotamiento emocional y 

despersonalización, puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos de 

estar quemado, en la subescala de realización personal en el trabajo bajas 

puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse.  

 

El cuestionario Síndrome de Burnout: (Maslach, 1986; escala tipo Likert de 

22 reactivos con 7 opciones de respuesta: 0. Nunca a 6. A diario) mide tres 

factores: un alfa de Cronbach de .90 para Realización personal, .76 para 

Agotamiento emocional y un .76 para Despersonalización. 

 

a) Aplicación. 
 

Se solicitó el apoyo y la autorización por parte de la autoridad de la escuela 

donde se desarrolló esta investigación acción participativa, aplicándose al 

total de docentes que establecen algún tipo de contacto en la comunidad 

educativa, desde los profesores frente a grupo, como los directivos y personal 

de apoyo técnico pedagógico.  

 

El total de docentes evaluados fueron 10, donde seis se encuentran frente 

a grupo, y cuatro de ellos solo tienen contacto ocasional con los alumnos. La 

aplicación se realizó de manera individual teniendo una duración de 15 

minutos, en los que contestaron los 22 ítems del cuestionario que se 

encuentra en escala Likert: nunca, algunas veces al año, algunas veces al 

mes, algunas veces a la semana y diariamente 
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En la tabla abajo se muestran las características demográficas de esta 

muestra: 

 

Sujeto Edad 
Años de 
servicio 

Grupo Sexo 

1 34 9 Segundo Femenino 
2 52 32 Cómputo Masculino 
3 24 1 Sexto Femenino 
4 39 3 Quinto Femenino 

5 52 29 
Edu-
física 

Masculino 

6 43 21 
Edu-
física 

Masculino 

7 55 7 Inglés Femenino 
8 27 5 Tercero Femenino 
9 39 10 Primero Femenino 
10 52 35 Cuarto Femenino 

Tabla 37: Datos de los sujetos analizados   

Fuente: Elaboración propia 

 
 

b) Resultados 
 

La muestra obtenida a partir de la aplicación fue muy pequeña para poder 

realizar un análisis estadístico más complejo por lo que se analizó conforme 

las propias características del instrumento dividiéndolos por factores. Como 

vemos en la tabla arriba, son 10 profesores, el género femenino domina (7) 

sobre el masculino.  

 

Las estadísticas descriptivas muestran valores de mayor análisis 

significativo de factores que pueden propiciar el síndrome Burnout: el sexo, la 

edad de los docentes y la antigüedad profesional como factores de influencia 

en el desarrollo del síndrome Burnout.  

 

Si bien no se han encontrado suficientes estudios en donde la edad sea un 

factor influyente directamente en el desarrollo del Burnout, existen períodos 

de vulnerabilidad en el desarrollo personal presentándose con mayor 

frecuencia en la mujer, relacionándose este aspecto con la doble carga 

laboral (tarea profesional y familiar) y el tipo de enlace afectivo que puede 

desarrollarse en el ambiente laboral y familiar (autor, año). 

 

Otra variable que retomamos dentro del análisis fue la antigüedad 

profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la influencia de esta 
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variable, Maslach entre las investigadoras del tema ha encontrado una 

relación positiva con el síndrome manifestada en dos períodos 

correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional y los 

mayores de 10 años de experiencia, como los momentos en los que se 

produce un mayor nivel de asociación con el síndrome.  

      

 
            Tabla 38: Muestra de estudio dividida por edad y años de servicio. 

 

 

En la muestra de estudio la edad promedio es de 41.70 años y la media en 

los años de servicio es de 15.20. 

 

Otros autores, encuentran una relación inversa debido a que los sujetos 

que más Burnout experimentan acabarían por abandonar su profesión, por lo 

que los profesionales con más años en su trabajo serían los que menos 

Burnout presentaron y por ello siguen presentes. 

 

  Además de la edad y los años de servicio, otras variables se han 

identificado como importantes para que se establezca el síndrome de 

Burnout:  

 

“La turnicidad laboral y el horario laboral, la seguridad y estabilidad en el 

puesto, la antigüedad profesional, el progreso excesivo o el escaso, la 

incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, la estructura y el 

clima organizacional, oportunidad para el control, retroalimentación de la propia 

tarea, las relaciones interpersonales, el salario y la dirección empresarial”39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39

 Información obtenida del propio instrumento MBI-ES 
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     La tabla 40 muestra los análisis descriptivos (puntuaciones mínimas y 

máximas obtenidas por la muestra, medias y desviaciones estándar).  

 

 
Tabla 40. Puntuaciones mínimas y máximas, medias y desviación estándar de escalas de 

Burnout en profesores de la escuela primaria 

 

En el análisis podemos ver una media de 23.80 en la escala de 

agotamiento emocional, de 54 puntos máximo. En la realización personal el 

promedio fue 38.0 para un puntaje máximo posible de 48. Por último, en la 

escala de despersonalización, la media es de 8.40 para un puntaje máximo 

posible de 30. 

 

Los autores de la escala total (Maslach & Jackson,1981;1986) señalan 

que, aunque no hay puntaciones de corte a nivel clínico para medir la 

existencia o no de burnout, puntuaciones altas en Agotamiento emocional y 

Despersonalización y baja en Realización Personal definen el síndrome.  

 

Aunque también el punto de corte puede establecerse según los siguientes 

criterios: En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 

o superiores serían indicativas de un alto nivel de burnout, el intervalo entre 

19 y 26 correspondería a puntuaciones intermedias siendo las puntuaciones 

por debajo de 19 indicativas de niveles de burnout bajos o muy bajo.  

 

En la subescala de Despersonalización (D) puntuaciones superiores a 10 

serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado de 

despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal (PA) funciona 

en sentido contrario a las anteriores; y así de 0 a 30 puntos indicaría baja 

realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 sensación de 

logro.  

 

En la muestra de profesores las medias tanto en la escala de Agotamiento 

emocional como en la de Despersonalización indican un nivel medio. En la 

escala de Realización personal hay un nivel intermedio. Sobre todo, las 

medias en las dos escalas positivas al Burnout son un foco rojo.  

  

En la tabla abajo se presentan las puntuaciones en cada una de las 
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escalas de cada uno de los profesores de la institución. 

 

Sujet
o 

Edad 
Años de 
servicio 

Grupo Sexo 
Agotamiento 
Emocional:* 
Pun.Máx= 54 

Desperso-
nalización.* 

Pun.Máx= 30 

Realización 
Personal.* 

Pun.Máx= 48 

1 34 9 Segundo Femenino 18 3 40 

2 52 32 Cómputo Masculino 36 16 26 

3 24 1 Sexto Femenino 17 5 39 

4 39 3 Quinto Femenino 10 2 40 

5 52 29 
Edu-
física 

Masculino 16 5 43 

6 43 21 
Edu-
física 

Masculino 12 4 46 

7 55 7 Inglés Femenino 31 12 39 

8 27 5 Tercero Femenino 20 5 42 

9 39 10 Primero Femenino 38 16 34 

10 52 35 Cuarto Femenino 40 16 31 

Tabla 41. Datos demográficos y medias en escalas de Burnout de la muestra de profesores. 

 

En el análisis de lo individual, podemos encontrar tres casos que 

sobresalen del resto de los casos que, si bien no muestran puntuaciones a 

nivel clínico, si demuestran un cansancio emocional, despersonalización y 

problemas de realización personal, afectando las dinámicas que se 

desarrollan en la institución. 

 

“La escala de Realización personal, la puntuación es inversamente 

proporcional al grado de burnout. Se consideran que las puntuaciones del MBI 

son bajas entre 1 y 33, media entre 34 y 66 y alta entre 67 y 99. Aunque no hay 

puntaciones de corte a nivel clínico para medir la existencia o no de burnout, 

puntuaciones altas en Agotamiento emocional y Despersonalización y baja en 

Realización Personal definen el síndrome.”40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40

 Ídem  
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11.3 Fase de Planificación de acciones 
 

                             Imagen 24                                                                  
Durante el desarrollo de la Investigación     

Acción Participativa (I.A.P.), se retoma la 

información proporcionada en el informe 

sobre la violencia de 2013 en donde la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 

se apoya en el modelo ecológico de Uri 

Bronfenbrenner estableciendo que “permite 

analizar los factores que influyen en el 

comportamiento (o que aumentan el riesgo 

de cometer o padecer actos violentos) 

clasificándolos en niveles: individual, 

microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema. 

El investigador y los profesores 

investigadores involucrados en la 

problemática establecieron estrategias en común que colaboraran al combate 

de las conductas violentas y que promovieran una mejora en la convivencia 

de los estudiantes de la escuela primaria, retomando algunas que por parte 

del sistema educativo (SEP) era obligatorio desarrollar y algunas otras 

adicionales. 

 

La conjunción de estrategias se realizó pensando en no aumentar el 

trabajo pedagógico que ya desarrollan a diario los profesores en las aulas, 

sino en simplificar aquellas que se tienen que elaborar como parte del 

programa educativo de la Secretaria de Educación Pública (S.E.P.), dándoles 

un nuevo sentido y complementándolas con otras que puedan colaborar al 

objetivo de la I.A.P. 

 

Se clasificaron las estrategias en tres ejes esenciales de acuerdo con los 

actores principales del sistema educativo: Los Alumnos, Los Docentes y los 

Padres de Familia.    
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Imagen 25. 

 

 
 

La intervención en cada uno de los ámbitos se dará de manera gradual, 

comenzando con los padres de familia que serán seleccionados de acuerdo a 

la problemática que se presente en sus hijos, de acuerdo a esto se 

comenzará la introducción de la escuela para padres por medio de la 

plataforma de Moodle, ayudando de este modo que los padres puedan 

acceder a la información multimedia y literatura seleccionada a cualquier 

hora, no importando su horario de trabajo. 

 

La misma plataforma sostendrá la estrategia para docentes, a la cual 

podrán acceder en cualquier momento en caso de requerirla, donde serán 

asignado a una especie curso en donde se les mostrará como bajar 

adecuadamente los índices de estrés presentes en su práctica diaria. 

 

En cuanto a los adultos involucrados en esta dinámica escolar, podrán 

tener acceso a las dos plataformas, Moodle para trabajo personal y el foro 

para la comunicación con la propia comunidad escolar y en dado caso por 
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parte de los docentes un análisis y mediación de las conductas desarrolladas 

por los alumnos dentro del foro. 

 

A los alumnos el manejo simple del foro se puede representar como el 

simple uso de alguna otra red social en la que colocan un mensaje y reciben 

respuesta de otra persona de manera asincrónica (Twitter, Facebook, entre 

otros) sin embargo al tratarse de un medio controlado las conductas dentro 

del mismo serán monitoreadas por parte de los docentes y los propios 

alumnos que se vayan apropiando de las actividades dentro del foro. 

 

De acuerdo con estos ejes de estrategias se pretende combatir y prevenir 

la violencia dentro del plantel educativo y en un objetivo más ambicioso a 

largo plazo fuera del plantel educativo: los hogares de los estudiantes. 

 

Bronfenbrenner considera también como sistema dentro del modelo 

ecológico al individuo, cuestión que retomamos al establecer a los alumnos 

como uno de los ejes rectores de las estrategias a elaborar, al microsistema 

con los docentes y padres de familia, y al modificar estas relaciones de 

escuela-familia-amigos involucramos al Mesosistema también. 

 

En un largo plazo se pretende en ellos desarrollar mayores habilidades 

digitales que les brinden la oportunidad de poder continuar incrementándolas 

y sobre todo les dé la oportunidad de manejar correctamente las T.I.C. para 

poder utilizarlas en su vida diaria, siendo este el exosistema del modelo 

ecológico. 

 

Al fundamentarse este trabajo en la teoría ecológica y la I.A.P. como 

estrategia metodológica y eje rector en combate de la violencia, es de nuestro 

conocimiento que se tienen que aplicar las estrategias al mismo tiempo si es 

posible y a todos los miembros involucrados del problema, así mismo se 

tomaron en cuenta los diversos diagnósticos realizados a los sistemas 

(alumnos y profesores) los datos que arrojaron para la selección de 

estrategias que pudieran ayudar a solucionar cada una de las problemáticas 

que se detectaban. 

 

A partir de las situaciones detectadas por medio de los diagnósticos de 

cada uno de los ejes rectores, se puede inferir que han influido en el 

desarrollo y evolución de las problemáticas de los otros ejes rectores. 

Confirmando la influencia de todo lo que rodea al individuo para su desarrollo. 

 

Cada eje rector se renombra de acuerdo con la filosofía que se pretende 

desarrollar durante su evolución la cual es…. Estableciéndolo de la siguiente 
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manera: Docentes: Reencontrando al docente; Alumnos: Escuela Jedí; 

Padres de Familia: Reconociendo la paternidad. A continuación, se explicará 

cada una de las estrategias seleccionadas para cada eje rector y su valor 

agregado entre ellas (sinergia) para el combate a la violencia.  

 

  
Figura 26. Estrategias principales de los ejes rectores de la I.A.P.  

Fuente: Elaboración propia 

11.4 Estrategia: Reencontrando al docente 
 

El primer eje central que se va a describir  (ver Figura 26) es el que se 

encuentra relacionado con la plantilla docente, denominando al taller con el 

nombre de: “Reencontrando al docente” debido a que justamente el objetivo 

principal que se pretende desarrollar es que puedan disminuir el estrés 

laboral, incentivando su satisfacción profesional y personal cada vez que se 

encuentren frente a grupo en lugar de agudizar el cansancio laboral. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado con el instrumento Maslach 

Burnout Inventory (MBI) se encontró que el plantel docente es propicio para 

desarrollar en sus docentes un síndrome de cansancio laboral, llamado 

“Síndrome Burnout” o “Síndrome del Quemado”. Presentándose de manera 

más notoria en 2 docentes frente a grupo y otro docente que tiene contacto 

directo con los alumnos. 

 

 

 

 

 

Reencontrando al 
docente 

• Reconocimiento del 
Estrés 

• Estrategias Individuales 

• Estrategias Grupales 

• Estrategias 
Organizacionales 

Escuela Jedí 

• ¿Valorando qué? 

• Filosofía para niños 

• P.N.C.E. 

• Fase 0 

• Entrenamiento 
presencial. 

Reconociendo la 
paternidad 

• Paternidad 

• Padres y los hijos. 

• Padres y la escuela. 

• Padres y la Salud. 
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 Descripción de estrategia paliativa 
 

 

La finalidad de esta investigación acción participativa, ha sido la de 

disminuir las acciones violentas que se desarrollan en el plantel educativo 

objeto de estudio en este trabajo. Para ello se ha retomado el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner que se basa en el efecto que, los cambios 

dentro de un sistema, puede tener en el mismo sistema y en otros sistemas.  

 

Los docentes como actores principales del centro escolar, en conjunto con 

los estudiantes y los padres de familia han sido afectados por los actos que 

se desarrollan diariamente en el centro educativo, que van desde el contexto 

que rodea a la escuela primaria, hasta las acciones que se desarrollan dentro 

de las aulas. 

 

 Practica Física 
 

Para el desarrollo de esta actividad se realizará en la plataforma de Moodle 

un modo curso, un simple tutorial en el cual los docentes encontrarán 

estrategias para la disminución del estrés de manera asertiva, en las que se 

promoverá la práctica de ejercicio físico por medio de la participación de 

diversos torneos, la organización y entrenamientos se propondrán por medio 

de la plataforma estimulando la participación de los docentes a la misma ya 

que la actividad física contribuye a reducir la ansiedad. 

 

Los docentes de educación física podrán colaborar de manera esencial en 

el desarrollo de estas actividades, que podrían coordinarse con las olimpiadas 

juveniles que se vienen desarrollando cada ciclo escolar, que inician en el 

mes de septiembre y culminan en el mes de mayo. 

 

Adicionalmente se plantearán algunas opciones para el desarrollo físico en 

cada docente, como parte del cuidado de su salud, con estrategias desde 

alimentación sana y equilibrada con la elaboración de un recetario saludable y 

la recomendación de varias APP que pueden servir a medir la evolución de 

las actividades físicas de los docentes (como la APP de RUN NIKE). 

 

 Estrategias de reducción de estrés 
 

En la plataforma se desarrollarán diversas estrategias paliativas descritas 

por Kyriacou, adicionando contenido multimedia y actividades sobre 

orientación del manejo del estrés, estableciendo entre ellas un mejor 
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ambiente de trabajo en el espacio laboral, desde crear un ambiente o espacio 

de control hasta el desarrollo de estrategias de comunicación asertiva entre 

compañeros, autoridades y padres de familia para evitar malos entendidos. 

 

En algunos casos este tipo de estrategias paliativas podrán ayudar a los 

docentes a tener mayor control de sus funciones emocionales y corporales, 

evitando reacciones viscerales ante hechos comunes y poder reaccionar de 

una manera más acorde a la situación, evitando problemas mayores y sobre 

todo repercutiendo en la salud del propio docente.  

 

Se trabajarán estrategias de objetividad en donde la perspectiva juegue un 

papel fundamental en el diagnostico de un problema y en la selección 

estrategias que puede utilizar el docente para resolver la situación sin dejarse 

llevar por el estrés. Probablemente, esta es la estrategia más eficaz que 

podemos proponer. 

 

Se identificarán estrategias de autocritica siendo un tema complicado en 

cada docente, puesto que la autoevaluación es un tema muy estigmatizado 

en el magisterio ya que constantemente los docentes desarrollan una 

evaluación, pero al ser autoevaluados pierden la perspectiva y objetividad, lo 

que da como resultado una imagen errónea de su labor docente. 

 

El conocer nuestras propias limitaciones es un paso importante para 

reconocer que tenemos un problema y necesitamos el apoyo de nuestros 

pares no temiendo la crítica de ellos. Esto afianzará las relaciones laborales, 

los lazos de amistad, pero sobre todo podrá ayudar al auto reconocimiento de 

su persona. 

 

Al desarrollar una autocritica de la labor docente, se podría desarrollar en 

ellos estrategias para el desarrollo del sentido del humor ya que la mayor 

parte de las actividades desarrolladas en un aula si se toman de una manera 

más cómica o relajada, pueden incluso generar un aspecto positivo en la 

labor docente. 

 

Se promoverán estrategias de relajación para el antes, durante y después 

del trabajo. Estableciendo en ellos diversas formas de encontrar espacios 

para hacer ejercicios de meditación colaborando a su atención, potenciando 

el control sobre los procesos mentales y aumentando su capacidad de 

controlar las emociones. 

 

El desarrollo de estrategias organizacionales, colaborara a mejorar de una 

manera eficiente la labor administrativa en el ámbito educativo, que va desde 
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la planificación de clases y entrega de dichos planes a las autoridades, 

elaboración de material adecuado o selección del mismo con anticipación, 

una carga de trabajo equitativa entre docentes, colaboración en la práctica 

por parte de compañeros y apoyo constante ante adversidades, son algunos 

de los objetivos que se pretenden desarrollar en esta actividad.  

 

Estableciendo a las estrategias para el desarrollo cognitivo de los 

docentes como una parte fundamental dentro de este ámbito, proporcionando 

constantemente información que colabore con su labor diaria, eliminando la 

distorsión cognitiva que provoca el estrés. Se debe mencionar que en esta 

estrategia el foro será de gran ayuda debido a sus funciones para compartir y 

poder contestar una duda, siendo la plataforma de Moodle un repositorio de 

apoyo. 

 

 

11.5 Estrategia: Escuela Jedi 
 

 

De acuerdo con los resultados del diagnóstico, los alumnos presentan 

problemas de socialización, derivando en la violencia que se desarrolla en su 

entorno, a los cambios de significado que le atribuyeron a los valores, los 

cuales difieren de la realidad en donde viven, así como la poca oportunidad 

de ser tomados en cuenta.  

 

Por lo que se retomarán algunos puntos de filosofa para niños, que 

aportará la independencia de pensamiento que establece el programa. Este 

se dirige a promover en los niños el pensamiento crítico y a enseñarles a que 

cada uno pueda tomar independientemente sus decisiones, pero de manera 

responsable respetando los derechos de otros dentro de su convivencia 

escolar. Sin embargo, se plantea utilizarlo dentro de un ciclo más avanzado 

de la I.A.P. debido a la complejidad que involucra el trabajo de filosofía para 

niños. 

 

 

 ¿Valorando qué? 
 

Valorando qué es un trabajo que se dará con los alumnos de manera 

presencial, en el que se rescatará cada una de las acciones positivas con las 

que cuenta la sociedad y se aplicarán en ellos, que va desde elecciones 

democráticas de un comité escolar disciplinar, hasta el reconocimiento de los 
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derechos y responsabilidades que cuentan y su valor. 

 

A partir de ello se pretende trabajar los valores y diferencia entre las 

acciones que conllevan el bienestar y las que no lo hacen, promoviendo 

constantemente que los alumnos actúen de manera adecuada en beneficio 

de su comunidad sintiéndose valorados y sobre todo participes de las 

acciones que se desarrollan. 

 

Estas actividades cada docente se convierte en el dosificador de sesiones 

en sus clases, ya que si bien forman parte de la curricula (Formación cívica y 

ética), se adicionan actividades que proporcionan mayor riqueza a los 

contenidos, y pueden desarrollarse en un mayor tiempo del estimado. 

 

Se pretende rescatar la propia riqueza cultura que se tiene en la escuela, 

desde la inclusión de la comunidad indígena en el medio, como el 

reconocimiento de la riqueza cultural de la propia comunidad a través de los 

años en los que se ha conformado.  

 

 

 Filosofía para niños 
 

Si bien originalmente filosofía para niños es un proyecto muy complejo, se 

pretende que se desarrolle en los niños algo más simple evitando complejizar 

tanto como se propone desde la perspectiva de varios escritores (entre ellos 

el propio Matthew Lipman), simplificaremos las actividades para no aumentar 

la carga de trabajo. 

 

Si bien se pretende el desarrollo del pensamiento filosófico, este será de 

una manera gradual siempre estimulando la crítica constructiva sobre todo de 

las acciones que forman al ser. Está actividad se plantea como una de las 

etapas o pasos finales de la estrategia general del trabajo con alumnos, 

debido a su complejidad, sin embargo el trabajo con ella derivaría un 

pensamiento más objetivo de las acciones desarrolladas dentro y fuera de la 

escuelas, cambiando con ellos algunas de sus acciones comunes que derivan 

en violencia. 

 

 P.N.C.E. 
 

Si bien el proyecto se llevo durante varios años en el que promovía el 

desarrollo de una convivencia sana y pacifica por medio de una acción 

semanal, esté proyecto fue cancelado por parte de la Secretaria de 

Educación Pública, lo que ocasionará que el material dejara de entregarse a 



~ 253 ~  

las escuelas. Los resultados han sido positivos, por lo que el continuo 

desarrollo de las estrategias planteadas, sería un acierto en el desarrollo de 

actividades para eliminar la violencia en la escuela. 

 

Se retomará el trabajo desarrollado sobre el programa de P.N.C.E. 

(Programa nacional de convivencia escolar) ampliando el trabajo ya 

desarrollado por los docentes y estableciéndolo como parte de su rutina diaria 

para el mejoramiento de la convivencia con estrategias que ellos mismos ya 

han manejado. 

 

 Fase 0 
 

Otro proyecto que se esta llevando a cabo en al escuela es el desarrollo de 

Autonomía curricular, siendo la fase posterior en la que evoluciono el 

programa de la SEP, sin embargo la cancelación de la Reforma Educativa de 

2018, pone en riesgo su continuidad. 

 

Dicha autonomía planteaba el desarrollo de “clubes – talleres”, en los que 

se debía trabajar diversas temáticas de acuerdo a las necesidades escolares, 

sin embargo en vez de realizarse a partir de un diagnostico correcto, muchos 

docentes (incluyendo la propia escuela), lo cubrió como un acto 

administrativo, perdiendo el sentido del propio taller. Un manejo adecuado del 

proyecto podría traer mejores resultados que los planteados de manera inicial 

por parte de las autoridades educativas. 

 

 Entrenamiento presencial  
 

El desarrollo físico al igual que los docentes, sirve para canalizar y liberar 

situaciones de estrés, se debe buscar el desarrollo armónico en los alumnos 

incluyendo el cognitivo, emocional y físico. Por ello se utilizará la propia 

tecnología para poder recomendar a los alumnos un desarrollo en su 

alimentación más equilibrada, combinando el modo presencial y virtual. 

 

Si bien podría considerarse un modo solo presencial, el apoyo de la 

tecnología puede ser fundamental en la búsqueda de información que 

colabore en dichas actividades, inclusive como parte de la comunicación 

entre los alumnos con actividades simples como un calentamiento físico 

grabado en video para su posterior realización.  
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11.6 Estrategia:  Reconocimiento a la Paternidad 
 
 

Como parte de las estrategias e intentando cubrir las esferas de contacto 

social que Bronfenbrenner establece para la intervención contra la violencia, 

se incluye en las estrategias de trabajo el desarrollo de una escuela para 

padres con los miembros de la comunidad. 

 

Para ello se planificó que por medio de la plataforma de Moodle se 

desarrollara en tres partes el manejo de información que ayudara a los padres 

a tomar las decisiones correctas ante situaciones cotidianas y extraordinarias 

que se presenten con sus hijos. A continuación, se presentan las temáticas a 

trabajar: 

 

 

 Primera sección: Los padres e hijos 
 Familia: definición y tipos. 

 El papel de la familia en la socialización de los hijos. 

 Dificultades en la socialización de los hijos. 

 La paternidad responsable 

 Una nueva etapa: la paternidad. 

 La familia del siglo XXI. 

 Qué es ser padre o madre. 

 Los buenos padres no nacen, se hacen: aprender a ser padres. 

 Ser mejores padres. 

 El placer de ser padres. 

 Qué es ejercer de padres. 

 Roles tradicionales frente a roles actuales. 

 La importancia de la relación padre/madre para la educación del 

niño. 

 Padres preparados: estilos y pautas educativas: Interiorización, El 

respeto, La autoridad y la afectividad, Pautas educativas, Estilos 

educativos paternos, Disciplina, Normas y límites y Técnicas de 

resolución de problemas 

 Etapas de desarrollo. 

 Determinantes ambientales del desarrollo: crianza. 

 El niño preescolar: de los 2 a los 6 años. 

 El escolar: de los 7 a los 11 años. 

 La pubertad. 
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 La emotividad y el mal comportamiento. 

 La adolescencia 

 La personalidad: desarrollo y componentes 

 El autoconcepto y la autoestima. 

 Importancia de la familia en el desarrollo de la autoestima. 

 Lo que pueden hacer los padres para aumentar la autoestima de 

sus hijos. 

 

Con está curricula se pretende en los padres de familia reconozcan a sus 

hijos de una manera adecuada de manera física y emocional, mostrando 

estrategias que pueden llegar a utilizar si se presentan algunas situaciones 

especificas como el mal comportamiento de los estudiantes y ellos mismos 

reconozcan su labor como padres de familia. 

 

 Segunda sección: los padres y la escuela 
 La educación en la familia. 

 Educar con el ejemplo: los padres modelos. 

 La importancia de la lectura. 

 Influencias negativas para el estudio. 

 Internet. 

 Mejorar el rendimiento escolar. 

 El problema del fracaso escolar. 

 Colaboración con la escuela. 

 Relaciones con el profesor y tutor del hijo. 

 Colaboración con el hijo. 

 

En esta sección se explica cuales son las responsabilidades que tienen los 

padres con sus hijos en el apoyo educativo, así como prevención de 

situaciones que se pueden desarrollar con una supervisión deficiente o mal 

aplicada. 

 

 

 Tercera parte: Los padres y la salud 
 Alimentación saludable. 

 Alteraciones alimentarias. 

 El sueño: patrones normales y principales alteraciones. 

 El sueño: concepto. 

 Evolución del sueño de la infancia hasta la adolescencia. Medidas 

preventivas. 

 Las conductas extrañas 

 

Con la información proporcionada en esta sección se pretende que 
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identifiquen las problemáticas que pueden tener sus hijos, y cambien 

patrones y rutinas que puedan favorecer a un desarrollo adecuado en los 

estudiantes, colaborando en gran medida en el desarrollo académico.  

11.7 Fase de aplicación de estrategias 
 

Durante el mes de abril y mayo del 2018, se aplicó un pequeño pilotaje a 4 

niños del grupo de 5° grado y 2 de sexto grado, sobre el uso del foro en 

donde se mostró en línea como se debía utilizar en cuanto a la generación de 

temas y consultar dichos tópicos, presentándose los siguientes resultados. 

 

Dos de los niños claudicaron en el uso del foro por falta de accesibilidad a 

la plataforma, debido a que solo podían tener acceso por medio de la 

escuela, lo que ocasionó que solo esporádicamente tuvieran acceso y su 

participación se viera frustrada. 

 

Otro niño declinó al trabajo a la mitad de la capacitación debido a la falta 

de interés que mostró en el desarrollo del proyecto ya que él contaba con 

pocos días del fin de ciclo escolar y simplemente él pensó que el proyecto 

podría quitarle tiempo para el trabajo adicional. 

 

Tres niños tuvieron una participación aceptable, siendo su pico de trabajo 

dentro del foro a las 20:00 – 2:00 am. La generación de Topics se estableció 

más en temas de interés no académico, como lo son los videojuegos y 

temáticas simples. 

 

El tiempo aproximado entre que se lee el formato y se generan las 

primeras temáticas es de 15 minutos, por lo que se establece un poco de 

participación sincrónica, estableciendo más una forma de comunicación 

asincrónica por el tipo de actividades. 

 

El pilotaje solo duro 1 semana, recabando la información necesaria para 

corregir problemáticas como lo son los tutoriales y establecer un orden 

correcto de elaboración de temas y contestar los mismos temas. 

  

Como ya se comentó anteriormente, no se pudo terminar el ciclo de la 

I.A.P. por diferentes incidentes, entre ellos, los sismos de 2017 y la reforma 

educativa.  

 

Por lo que solo se diseñaron las plataformas, y se probaron en un pilotaje 

pequeño, más fuera de ello no se lograron desarrollar las actividades 
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planeadas por las múltiples laboras del docente, por lo que éstos sólo 

realizaron comentarios a la plataforma.  

 

11.8 Fase de evaluación 
 

Se analizó estratégicamente el desarrollo de la ruta de mejora como apoyo 

de la I. A. P. analizando rubros en los que algunos de los docentes no 

retomaron su responsabilidad entorpeciendo el cumplimiento de la I. A. P. 

 

Los factores mencionados anteriormente entre los que destacan el sismo 

ocurrido en 2017, generó protocolos y carga de trabajo intensa en los 

docentes, asi como las limitaciones del uso de las instalaciones de la escuela 

anfitriona y la imposibilidad de usar las propias que han generado una 

dinámica de aislamiento y pérdida de identidad escolar, sin precedentes. 

 

Por lo que se tomó la decisión de analizar el trabajo desarrollado hasta 

este momento, observar el pilotaje y la reacciones que se han tenido a partir 

del trabajo con la propia ruta de mejora y modificarlo si existe algun 

inconveniente. 

11.9 Fase de retroalimentación y reestructuración de 
estrategias 

 
 

A partir de las nuevas características que se plantean por la reforma 

educativa y el retorno a la institución educativa, se plantea desarrollar una 

pequeña adaptación a la I.A.P. para comenzar a desarrollar situaciones que 

inicien la integración de la Investigación-Acción. 
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CONCLUSIONES 
 

Los centros escolares del sistema educativo, actualmente se ven inmersos 

en un contexto complejo de violencia debido a la introducción de dinámicas 

múltiples y complejas en las que participan ya no solamente círculos 

inmediatos que influyen en el desarrollo del niño, sino también la propia 

tecnología. 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que uno de los objetivos de la escuela es 

la socialización para una posterior convivencia armónica dentro de la 

sociedad respetando sus propias normas, sin embargo, esa socialización 

dista mucho de ser pacífica. El sistema educativo está más preocupado 

porque los alumnos desarrollen el aprendizaje del contenido de las materias 

que son consideradas esenciales como lo son lengua materna y matemáticas, 

dejando de lado el desarrollo de habilidades y de valores. 

 

A pesar de que en la nueva reforma se le dé una importancia destacada a 

la dimensión afectiva, considerada como uno de los elementos 

indispensables para una convivencia pacífica y democrática, en donde los 

derechos humanos sean vistos como principios de vida y actuación dentro de 

las aulas, lo que permita realmente formar seres humanos, responsables y 

respetuosos con sus semejantes, las acciones para promover y mejorar esta 

dimensión afectiva no han sido planificadas de manera correcta. 

 

Lograr lo anterior es una tarea compleja y que requiere de tiempo y 

esfuerzo; sin embargo, hay que intentarlo, es una decisión y obligación de 

todos, ya que, el contexto de cada institución es complejo y requiere de 

formar humanos para la humanidad, pertinente a las necesidades de una 

sociedad, donde la mirada del otro provoque la compasión y la solidaridad y 

en este sentido, prevalezca el respeto a la dignidad de las personas, su 

inclusión y su integración en los espacios de convivencia, con el fin de 

modificar el orden, muchas veces transgredido por la violencia. Por lo tanto, 

se requiere de la creación de propuestas adecuadas y de estrategias que 

posibiliten realizar el ideal de la cultura de paz en los espacios de convivencia 

escolar. 

 

En sentido de lo anterior y sabiendo que no es una tarea fácil, todos los 

actores involucrados han de poner un granito de arena para lograr el ideal 

propuesto, por lo que son necesarias la ayuda, la cooperación y la 

participación de todos, de alumnos, docentes, autoridades y familia, en el 

desarrollo de esta I. A. P., que como se ha mencionado con anterioridad, lo 

que más requiere para su funcionamiento es paciencia por el tiempo invertido. 
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El reto más fuerte en esta intervención, sin duda, fue sensibilizar a los 

sujetos involucrados, hacerlos conscientes y motivarlos para generar el 

cambio, la gran mayoría respondió a este llamado, a pesar de que las 

contrariedades evitaron el desarrollo de la I.A.P, pero hubo uno sólo que no 

ha querido entrar a la nueva dinámica del grupo, se ha resistido a integrarse a 

sus compañeros, sigue en una actitud ofensiva; sus compañeros lo han 

conminado a estar con ellos, a cambiar su conducta, pero no cede. Con 

respecto a los alumnos, este sentimiento de empatía que tengo por ellos es la 

fuerza y motivación que me mueve aún más para tener fe, en que hay que 

persistir y estar intentando una y otra vez, pensar que todavía es posible 

crear y transformar. La esperanza es la último que muere. 

 

La autoridad moral del docente, es otro elemento fundamental para influir 

en los alumnos y la comunidad escolar, hay un reconocimiento de la función 

reguladora y mediadora ante distintas situaciones, ya sea para conducir una 

actividad propiamente planeada en las distintas asignaturas o para estar en 

medio de conflictos y tratar de encontrar una alternativa de solución, lo que 

posibilita un acercamiento sin miedos, en este sentido, la figura del docente 

es vista a partir de la confianza que genera en los alumnos. 

 

De ahí la importancia de la identificación de los docentes con cansancio 

laboral puesto que, como la autoridad moral, el docente forma parte de un 

proceso de construcción y no de imposición, no es a partir del símbolo de 

poder que se genera el agrado de ser maestro, sino a partir de la congruencia 

entre el discurso de los derechos humanos y la práctica de los mismos, en 

todo momento de la intervención. 

 

En la presente tesis se plantearon objetivos específicos de investigación: 

 

 
 Primero, Identificar si existe violencia escolar en una escuela primaria 

pública de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México 

manifestada entre pares, de alumnos a profesores, y de padres de 

familia a profesores que por su frecuencia y peligrosidad ameriten una 

intervención reeducativa de los miembros de la escuela. 

 

Para responder al primer objetivo específico de investigación se realizó una 

semblanza detallada del sistema escuela (microsistema) y se documentaron 

los problemas relacionales existentes entre la comunidad educativa, la 

institución y la influencia del medio social inmediato (exosistema) en las 

dinámicas de convivencia.  
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Se demostró que existe violencia escolar dentro y fuera de la escuela 

primaria, a partir no sólo de la narración de casos de alumnos cuya conducta 

disruptiva puede ser identificada como muy violenta; además, se describió el 

contexto social inmediato (exosistema) y se aportó evidencia de que la 

colonia Buenos Aires se caracteriza por el nivel de violencia e inseguridad, 

aunque sus habitantes desean que su mala reputación cambie.  

 

Para confirmar que la violencia, especialmente manifestada por alumnos, 

existe dentro de la escuela, y a nivel más o menos grave, se aplicaron 

instrumentos psicométricos que miden ésta a los alumnos de los tres últimos 

grados escolares.  

 

Se pudieron identificar así varios casos de niños que presentan un nivel de 

violencia alto, la cual no se limita al hostigamiento físico, psicológico y el daño 

a la propiedad privada, sino que también, se manifiesta en una conducta 

antisocial declarada, por parte de algunos niños, al aceptar que traen armas a 

la escuela, que a su corta edad han usado drogas y alcohol, y que han 

realizado acoso virtual mediante el envío de mensajes e imágenes hirientes a 

otros niños.  

 

Respecto de los profesores, no son inmunes a estas conductas disruptivas 

por parte de alumnos, y algunos de ellos habían presentado ya niveles altos 

de estrés y los demás síntomas del síndrome de Burnout, como el cansancio 

laboral y la despersonalización. Respecto de los padres, ellos reportan 

prácticas de crianza más o menos positivas (brindar afecto y ayuda, estar 

presente psicológicamente), aunque también prácticas de crianza negativas 

(disciplina punitiva fuerte, violencia, e intolerancia emocional), aunque en 

menor nivel.  

 

Todo lo anterior, dio la pauta para plantear una investigación-acción 

participativa, con la cual se atendieran estos problemas de violencia en la 

escuela, consistente en una planificación, puesta en marcha de una 

intervención, evaluación y corrección de ésta.  

  

 Segundo, Si la respuesta al objetivo particular anterior es afirmativa, 

realizar una investigación-acción participativa en la que se involucre a 

la comunidad del contexto educativo, es decir, a padres de familia, 

alumnos, docentes y directivo, en el combate de este fenómeno tan 

complejo y pernicioso como lo es la violencia escolar. 

 

En este objetivo particular la meta no fue resolver el problema de violencia, 
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sino realizar un primer ciclo de la investigación-acción (planificación, 

aplicación de estrategias por parte de docentes, evaluación de las acciones) 

para encaminar las actuaciones de la comunidad escolar en las estrategias 

de solución de la violencia. 

 

 La estrategia principal para llevar a cabo acciones tendientes a la 

disminución de violencia escolar es el uso de dos plataformas 

virtuales: Moodle y un foro virtual. 

 

Se diseñaron y desarrollaron los contenidos de las plataformas y en 

algunas se desarrolló un piloteo. Estos contenidos estuvieron dirigidos a 

promover una sana convivencia entre los miembros de la comunidad, así 

como la colaboración y la participación entre ellos; por miembros se entiende 

no sólo profesores y alumnos, sino también padres de familia, y a largo plazo, 

también la comunidad social (exosistema).  

 

Para cada sector de la comunidad escolar (profesores, alumnos, padres de 

familia) se crearon repositorios alojados en las plataformas, los cuales se 

pretende que les ayuden a desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

propicios para establecer interacciones personales sanas y efectivas; 

desarrollar estrategias para la solución de problemas y conflictos; abrir 

canales para la comunicación asertiva y la negociación; desarrollar empatía; 

desarrollar un sentimiento de pertenencia institucional y un deseo de 

colaboración y participación para lograr objetivos comunes que les lleve, 

paulatinamente, a reconocerse como una verdadera comunidad escolar.   

 

Actualmente los miembros ven a los actos violentos como parte de la vida 

cotidiana en la comunidad, ya que afirmativamente así es como se ha 

manejado durante años, sin embargo se debe romper el ciclo ayudando a 

generar mentes críticas sobre estos y puedan ser consientes de lo que ocurre 

a su alrededor les afecta significativamente. 

 

Cada miembro de la comunidad debe identificar que es parte del problema 

para romper las acciones cíclicas que ocasionan actos violentos en la 

escuela, ya que estos si no se rompen, van formando parte de su cultura y 

por lo tanto de sus acciones diarias. Para ello se debe colocar el primer grano 

de arena en el planteamiento de una estrategia que retome a cada actor de la 

comunidad y lo haga participe y responsable del acto. 

 

“La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la 

no violencia.” - Mahatma Gandhi (1869-1948) 
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ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Entre los alcances se pueden señalar el haber identificado objetivamente los problemas de 

violencia escolar en la escuela a partir de instrumentos psicométricos objetivos y válidos. 

Asimismo, haber identificado los síntomas, algunos de ellos producto de esta violencia escolar, 

en profesores.  

 

También se validaron y adaptaron instrumentos para población mexicana con los que se puede 

medir violencia en niños y en prácticas de crianza de padres de familia. Si bien ya existían los 

primeros (instrumentos para niños), como el de Así nos llevamos en la escuela, se añadieron 

ítems a éste para identificar actos de violencia y conducta antisocial graves. En cuanto al 

instrumento para padres de familia, se validó en padres mexicanos uno que detecta violencia 

en la interacción con los hijos, y que va más mucho más allá del estilo autoritario medido 

desde la teoría de estilos parentales, de Diane Baumrind. Con relación a esto, se identificaron 

patrones de relación entre conducta violenta de hijos, especialmente de hijas, y estilos 

parentales, por ejemplo, un padre psicológicamente presente (que está ahí para cuando se le 

necesita; se interesa por los hijos, sabe escuchar y hablar con los hijos, etc.) es un factor de 

protección contra el desarrollo de conductas de hostigamiento psicológico o acoso virtual hacia 

otros.  

 

Una aportación muy importante de este trabajo fue crear dos plataformas que contienen una 

variedad amplia de recursos para el desarrollo de habilidades y actitudes contrarias a la 

conducta violenta. Dichos recursos son amenos, de fácil comprensión para las audiencias, y de 

fácil seguimiento.  

 

Estas plataformas podrían utilizarse en otros centros escolares, una vez que se aporte 

evidencia de su efectividad para el objetivo de disminuir la violencia en la escuela. Se piensa 

que la arquitectura de dichas plataformas es, además, muy conveniente ya que atiende la 

problemática de la violencia de manera multisistémica: no sólo implica a los alumnos, sino 

también a padres de familia y a profesores, y podrá implicar a la comunidad social inmediata 

más adelante.  

 

Esta es la única manera en que los cambios pueden ser profundos y permanentes. Además, 

estas plataformas no añaden más trabajo para los docentes porque sus contenidos están 

diseñados a partir de la ruta de mejora de la escuela, tarea que de cualquier forma los 

profesores y directiva están obligados a realizar. De hecho, las plataformas incluyen también el 

aprendizaje de contenidos académicos. Éstos y los conocimientos, habilidades y actitudes para 

la convivencia sana y armoniosa se conjugan o se infusionan en las plataformas.  

 

 

Respecto de las limitaciones del presente estudio, se señala que el primer ciclo de la I.A.P. no 

se completó por una serie de incidencias que estuvieron fuera del control del investigador. De 

tal forma, que sólo se completaron tres etapas de las seis contempladas en el ciclo: Detección, 

diagnóstico y planificación. El tiempo y las circunstancias solamente se prestaron para realizar 

un piloteo de una de las plataformas, el foro.  
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Otra de las limitaciones es que no se pudieron correlacionar estadísticamente los datos 

aportados por los niños con los datos aportados por los padres a través de los instrumentos de 

auto-reporte. Sin embargo, sí se pudo hacer una correlación cualitativa, ya que lo reportado 

por ambos sectores coincidió.  

 

Una limitación más es que se necesita motivar a los docentes para que su participación en la 

ruta de mejora (que, como ya se dijo, está imbuida en la I.A.P.) sea más comprometida y 

entusiasta. Que identifiquen que la plataforma, en lugar de agregarles trabajo, se los puede 

hacer más liviano, además de que al mediano plazo puede ayudar a disminuir una de las 

fuentes de su estrés, que es la violencia (en diferentes niveles) por parte de los alumnos y de 

algunos padres de familia.    
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ANEXOS 
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El odio no disminuye con más odio, el odio disminuye con amor.  

Buda 

 
 

 

 






Correlaciones entre Así nos llevamos en la escuela y Así son mis papás. 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Se desarrollo en lenguaje HTML como publicación de página web para darle 

mejor presentación 

Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 

 
Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Iniciando con escuela para padres introduciendo texto, hipervínculos y videos 

seleccionados. 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Estableciendo las reglas para que sirve el recurso y que no es 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 
 

Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Comenzando con escuela para padres 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Introducción por página de más de 300 caracteres con códigos de HTML 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 
 

Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Selección de medios visuales para combinar con texto fue una base de la 

estrategia del uso de la plataforma 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Introducción de menús que dieran accesibilidad a los recursos fácilmente.  

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 
 

Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Temáticas de estrés y estrategias para el control del mismo para docentes y 

padres de familia 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Temáticas de estrés y estrategias para el control del mismo para docentes y 

padres de familia 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 
Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Se introdujeron temáticas de violencia para que los padres de familia como 

docentes identifiquen plenamente este tipo de conductas sin problema 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 
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Imagen de la plataforma MOODLE donde se realiza la I.A.P.  

Se introdujeron temas especiales como lo es las diferencias entre violencia 

escolar y Bullying 

 Fuente: https://celerinocano.moodlecloud.com/login/index.php 

 

 
Imagen de la plataforma Foro virtual 

Antes de iniciar el panel de temas, se comienza en un portal que da la 

bienvenida y muestra los temas generados 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 
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Imagen de videos generados para la propia plataforma  

Se realizaron y subieron a youtube para complementar la información 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=nuWdStI9_-Q&t=1s 

 
 

 
 

Imagen de la plataforma Foro virtual 

Lista de foros por clasificación personalizados 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 
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Imagen de la plataforma Foro virtual 

Temas personalizados a partir de la propia necesidad de la institución  

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 

 

 
 

Imagen de la plataforma Foro virtual 

Temas de reflexión dirigida a un grupo de padres de familia  

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 
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Imagen de la plataforma Foro virtual 

Temas generados durante el pilotaje 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 

 

 
 

Imagen de la plataforma Foro virtual y MOODLE 

Imágenes elaboradas para colocarla en alguna de las dos plataformas 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 
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Imagen de la plataforma Foro virtual y MOODLE 

Imágenes elaboradas para trabajar violencia escolar. 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 

 

 
 

Imagen de la plataforma MOODLE 

Imágenes elaboradas para trabajar violencia escolar. 

 Fuente: http://celerino.foroactivo.mx/ 

 
 


