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RESUMEN

"Estud¡o sobre la violencia en la escuela, realizadÓ en tres

eslablecimientos públ¡cos de educación preprimar¡a y pr¡mar¡a: EORM

'APG", EORM "Lic. Armando Alfonso Sobalvarro Conde" y EOUM "Rafael
Álvarez ovalle"

Autoras:

Delmi Gabriela Ayala Tello e H¡lda Eljsabeih Herrera Orellana

La presente ¡nvestigación de carácter cualitat¡vo-cuantitativo, se llevó a

cabo en el año 2011 , con un grupo de estud¡antes de preprimaria y primaria en

tres establecimientos públicos de los municipios de Villa Nueva, Villa Canales y

el municipio de Guatemala en la zona 3 de la ciudad capital; de las jornadas

matutina y vespeftina.
La violencia es una acc¡ón ejercida por una o varias personas' en donde

se somete de manera iniencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación

y otra acción que atente contra la integridad física, psicológica y moral de

cualquier persona o grupo social; son tan múltiples las manifestaciones'

caracterist¡cas y participantes, que la violencia ha logrado un siiial importante en

la atención de distintos especialistas en. diversos contexios sin exclusión del

campo pedagógico, por tanto el fenómeno de Ia violencia en la escuela cobra

significación en contextos sociales como el guatemalteco, no obstante, la

investigación de la violencia escolar en Lat¡noamérica en general es escasa' por

lo que se requiere la construcción de conocimientos que nos permitan

s¡stemat¡zar y otorgar información a grupos vulnerables así como la v¡sibil¡zación

del problema de la violencia en el s¡stema educativo.
El objetivo de la investigación fue anal¡zar Ia frecuencia de aparición de

d¡versos tipos de violencia en educación preprimar¡a y primar¡a y cuáles son los

más habituales en el nivel educativo en opinión de ¡os y las estudiantes La

muestra del estudio estuvo compuesta por 125 estudiantes del n¡vel pre-primaria

y primar¡a de los establecimienios públicos arr¡ba mencionados seleccionados de

forma aleatoria. Los participantes en el estudio (niños, niñas,) cada uno

respondieron en forma anónima al cuestionario sobre violencia diseñado

especialmente para ellos, con el fin de identif¡car el nivel de inc¡dencia y los tipos

de vio¡encia en la escuela.
En la presente investigación se ut¡lizaron técnicas e ¡nstrumenios como la

entrevista, el cuestionario que sirvieron para recolectar la información requerida,

el programa SPSS StatisiicslT.0 y Excel que se utilizó para hacer el análisis de

la información entre otros.



PROLOGO

'Cuanto más abiertos estemos hac¡a nuestros propios seniimlentos, mejor
podremos leer los de los demás

Daniel Goleman

El presente trabajo de investigación titulado Estudio sobre Ia violencia en Ia

escuela pública del nivel prepr¡mario y primario , surge del interés de investigar
la realidad educativa de Guatemala y concient¡zar sobre la naturaleza e
indignidad del fenómeno de la violenc¡a en la escuela, una vez que aparece
generalizada la neces¡dad de un abordaje educativo en todos los niveles de la
prevención para disminu¡r el impacto de ella, en el desarrollo de la niñez
guatemalteca.

A diario, c¡entos de niños en Guatemala son objeto de violencia, esto es una
preocupación que se hace paiente, ante todo en el ambiente escolar y en los
ambientes básicos de socializac¡ón en los cuales se desarolla buena parte del
acontecer v¡tal de la niñez, adolescencia y juveniud, y en consecuencia, no cabe
la menor duda, que el docente en la actualidad, atraviesa por una dura crisis que
se prolonga a lo largo de varias décadas, ya que la dimens¡ón social del sistema
educativo ha cambiado y las expectativas que recibe desde la sociedad son
múltiples y contrad¡ctorias creándole serios conflictos y ambigüedades.

Si bien el fenómeno de la v¡olencia se ha instalado hace varios años en la
institución educativa y sociedad en general, éste se ha ¡gnorado e invisibilizado,
y se piensa que ..No hay mot¡vo alguno para pensar que las víct¡mas infant¡les
que han sufrido de agresiones, golpes, insultos, burlas, robos, extors¡ón,
amenazas e intim¡dación, padecen menos humillaciones, heridas, v¡olaciones o
traumas psicológicos que los adultos. Por el contrario, eS vital pensar que
pueden verse más afectados. S¡n embargo, en nuestra sociedad se considera
que sólo los adultos pueden ser víciimas de agresión, un crimen o un ataque
monsiruoso, mientras que lo que les sucede a los niños y niñas se tiene por algo
menos grave. ¿Por qué? .

La presenc¡a de violencia en cualquiera de sus formas, sea física, psicológ¡ca y
social, que tiene lugar en la interacción diaria de los escolares, afecta
negativamenie el desarrollo integral de¡ niño. La práct¡ca y victimización en
relación a la agresión y violencia deteriora la autoestima, las habilidades



cognitivas, sociales y un autoconcepio distors¡onado y negativo del niño. Los
niños que sufren cualquier tipo de violencia suelen presentar un retraso en el
desarrollo del ¡enguaje, son propensos a repitencia del grado escolar, bajas
puntuac¡ones en pruebas cognoscit¡vas y problemas de conducta. Los niños que
son privados de interacciones soc¡ales tempranas positivas, no desarrollan
habilidades sociales y tienden a ser rechazados por sus pares; al ser agredidos
responden con estrateg¡as de supervivencia negativas como forma de
adaptación, que son generadas por la presión social de su ambiente. Esto lleva
a establecer relac¡ones de poder, entre dominados y dominadores.

Durante años se ha ¡ntentado que se reconozca por muchas voces- y muchas de
ellas sobradamente autorizadas- que han sido y s¡guen s¡endo convocadas al
permanente debate sobre la magnitud, límites, causas, alcance y las posibles

formas de actuar respecto a ella, lo cierto es que cualqu¡er política destinada a

abordar el complejo problema de ¡a violencia en las escuelas debe tener por

base necesaria la invesiigación seria y rigurosa que perm¡ta esclarecer con un

mínimo de precisión sus alrededores, sus rasgos comunes y sus variaciones a lo
largo de los diversos escenarios de nuestro país. Sólo así podremos

sobreponernos a las ¡mprovisaciones que nacen y se alimentan de ¡mpresiones
de diversa insp¡ración, y que suelen entronizar como panacea ciertas verdades
de sent¡do común que-por bien intencionadas que sean-no siempre co¡nc¡den
con las dimens¡ones concretas de dicho fenómeno.

Por lo anierior, la presente investigación intenta explicar el fenómeno de la
violencia como paÍe de uno de los objetivos del lnstituto de Serv¡c¡o e
lnvestigación Ps¡copedagógica-lS IPS- de dar solución a los problemas sociales
que aquejan a la sociedad guatemalteca y en especial a la niñez. Por ello, este
proyecto aborda e¡ fenómeno desde diversas dimensiones -tanto cuantitat¡vas
como cualitativas- así como la voluntad de convocar y funcionar como
partic¡pante de inic¡ativas que en este sentido se estén llevando a cabo en el
país.

Los datos incluidos en esta invesiigación se insertan en el marco de este
esfuerzo por un grupo de estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la

carrera en licenc¡atura de ps¡cología que asisten al ejercicio de práctica
supervisada de la jornada sabatina; en el se presentan los resultados de la

aplicación de cuestionarios en escuelas de la ciudad cap¡tal y municip¡os a lo
largo del año 2011, destinados a revelar de manera general el alcance de ciertas
práct¡cas en escolares de 5 a 14 años habitualmente definidas como violenias;



burlas, agresiones, humillaciones, extorsión, robos, insultos, golpes, amenazas e
int¡midac¡ón.

Si bien estos datos no son más que un jntento prel¡minar por delimitar el
escenarjo, qu¡s¡éramos destacar una vez más ¡a importancia que reviste, al
proveer de una base empírica sobre la cual comenzar a debatir de forma
rigurosa los alcances y los matices de algunos fenómenos incluidos bajo el
fenómeno de la violencia en ¡a escuela pero al m¡smo t¡empo, y dada tanto la
naturaleza de los datos como del ¡nstrumenio de recolección, quisiéramos
señalar que existen algunas limitaciones, por tanto estas nos obl¡gan a eva¡uar
con cu¡dado los resultados, pero marcan el camjno para futuras ¡nvestigaciones.

Por ultimo, quisiéramos ¡ns¡st¡r sobre la pronla intervenc¡ón de protección a Ia
niñez, desde nuestras sensib¡lidades éticas y políticas, de hacer un esfuerzo por
lograr la convivencia escolar más apacible y respetuosa desde el marco de los
derechos humanos de ¡os alumnos y alumnas, padres, docentes y otros actores
del sistema educativo, como es el derecho fundamental a la dignidad.
.Finalmente, para el niño y niña, espectador, ser consent¡dor puede ser
interpretado como ser en alguna medida, cómpl¡ce ya que su silencio puede
estar dif¡cultando la intervención del profesorado o la famjl¡a y la finalización de la
situación Carbonell

Licda. Maria Isabel Gonzá¡ez



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

La violencia en todas sus dimens¡ones y formas es un lema imperanie que

exige la plena intervención a nivel inter y multid¡sciplinario, a su vez el estudio de

la m¡sma debe ser concebido como tema que coadyuve en la formación de

personas que trabajen en atención primaria y/o personas que se vean

frecuentemente ob¡igados a intervenir en situaciones de violencia en el contexto

ps¡copedagógico y escolar.

Guatemala cuenta con un marco legal respecto a la protección integral de

la niñez y adolescencia en su articulo 36, el cual se justifica en la Declaración

Universal de los Derechos del niño, ratificada por el Estado mediante el decreto

No. 27-90 del 10 de mayo de 1990.

Actualmente vivimos en una cultura de violenc¡a que día a dia se

fortalece, nutre y desarrolla, tanto a nivel estructural-¡nstitucional, social y

personal. La violencia escolar y por lo tanto en el aula en nuestra sociedad es

resultado de los antecedentes de las relaciones h¡stóricas, políticas y culturales.

La escuela juega un papel muy importante en la formación y construcción de una

sociedad no violenia a iravés de la instrucción, promoc¡ón, pero sobre todo de la

práctica vivencia¡ en actitudes, valores y princ¡pios morales. La v¡olencia

independientemente del escenar¡o en el que se dé, afecta el desarro¡lo integral

del n¡ño y de la soc¡edad.

Por tanto, la presente investigación resulta ser un estudio de alto impacto

porque coniribuye a nivel científico y social, al generar conoc¡miento para nuevos

esiudios y proponer estrategias para mejorar la convivencia ¡ibre de violencia.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

EI tema genér¡co que relaciona la v¡olencia y la educación ha sido objeto

de múltiples análisis desde d¡ferentes perspectivas. La violencia en los centros

educativos adquirió, desde los años seienta, una magnitud importante en países

como Estados Unidos, Suecia, Noruega y Re¡no Unido. Aunque la situación en

Guatemala no es tan alarmante como en Estados Unidos, en donde se han

¡nsta¡ado detectores de metales a la entrada de muchas escuelas. La violencia

en las instituciones educativas es una siiuación preocupante a nivel de la

sociedad en general.

En la actualidad existen varias formas de manifestación de la violencia en

la sociedad: violencia familiar, a la mujer, infantil, laboral etc., una de ellas es la

v¡olencia escolar definida como "cualqu¡er acc¡ón u omisión intencionada que, en

la escuela, alrededores de la escuela o act¡v¡dades exfraescolares, daña o puede

dañar a terceros"l ,la cual se clasifica según caracteristicas específ¡cas y

generalmente se da entre compañeros. No obstante, la violencia bien puede

generarse entre los actores educai¡vos (alumnos, maestros, padres de fam¡lia)

entre los cuales se observan cuadros cargados de manifestac¡ones vio¡entas

como gritos, amenazas, humillaciones, negligencia, racismo, entre otros, lo cual

causa daño a nivel fís¡co, psicológ¡co, emocional y soc¡al; tanto, que en

ocasiones puede llegar a ser mortal, la problemática de la violencia, dentro y

fuera del aula, existe y se va ¡mpregnando en la subjetividad del sujeto en

desarrollo.

La v¡olenc¡a es una preocupación que se hace patente, anie todo en el

ambiente escolar y en los amb¡entes básicos de socializac¡ón en los cuales se

l serrano Sarmiento, Angela "Acoso v violencia en la escuela. Como deiectar. prevenir v resolverel

bul vino'. Edito¡ial Arel. Barcelona, España. 2006 Pá9. 27



desarrolla buena parte del acontecer vital de ¡a n¡ñez, adolescencia y juvenlud, y

en consecuencia, no cabe la menor duda, que el docente airaviesa por una dura

crisis que se prolonga ya a lo largo de varias décadas, ya que la dimensión

social del sistema educat¡vo ha camb¡ado y las expectat¡vas que recibe desde la

sociedad son múlt¡ples y contradictorias creándole ser¡os conflictos y

ambigüedades.

Así mismo, en Guatemala son pocas las instituciones que tienen

conocimiento y han tomado conc¡encia de su responsabilidad en el tema, y más

escaso aún, las que trabajan para prevenir o dism¡nuir la v¡olencia y más

específico ¡a vioienc¡a escolar. A ese respecto, cabe mencionar el lnforme de la

Secretaria Regional para el estudio de América Laiina, Cuba y República

Dominicana en el Caribe 2006, sobre un estud¡o de violencia conira niños, niñas

y adolescentes, en donde se analiza la violencia en diversos contextos (famil¡ar,

escolar, laboral).

Asi mismo, según el Banco lnternacional de Desarro¡lo -BlD-, 7 millones

de niños, niñas y adolescentes que deambulan en las calles de los dist¡ntos

países de la región está v¡nculada a distintas formas de violenc¡a-abandono. A

ello se agrega el hecho de acuerdo con IPEC-OIT 12.6 millones-de los 19.7

millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, dos de cada tres,

part¡cipan en actividades económicas que ¡mplican explotación económica, con

altos niveles de riesgo de enfrentar abuso y maltrato. Los datos anteriores

ind¡can que un 10% de la población iotal de los niños, niñas y adolescentes de 5

a 17 años se encuentra en situación de violación a sus derechos y al respecto se

plantean dist¡ntos instrumentos jurídicos, en particular la Convención de los

Derechos del n¡ño. En este ¡nforme se reconoce que la conducta violenta se

aprende y surge principalmente en el hogar, observando e imitando la conducta

agresiva de los padres, así como de otros famil¡ares.



El 58% de escolares en América Latina y el Caribe están desprotegidos

contra los castigos físicos por parte de los maestros, maestras, directores y

personai de la escuela. En realidad las escuelas de América Latina presentan

manifestaciones de violencia física y psicológ¡ca, acoso sexual y confl¡ctiv¡dad en

las aulas2. Aunque existen iniciativas por acabar con cualquier forma de castigo

corporal hacia los niños y niñas, Suecia a través del Programa Regional para

América Latina y el Caribe "Save The Children", encontró que sólo 6 países

laiinoamericanos tienen leyes que prohíben expresamente el castigo corporal o

fisico: República Dominicana, Ecuador, Honduras, Venezuela y Haiti,

recientemente Uruguay, según menciona la invest¡gación. Por tanto, es

fundamental que el Estado establezca una ¡egislación para que la escuela sea

un espacio seguro para la niñez y la adolescencia, avanzando así en Ia

construcción de una Cu¡tura de Paz y de convivencia respetuosa.

En Guatemala la investigación de incidenc¡a de la violencia en centros

educativos es escasa, los estudios que se han rea¡izado son tesis con muestras

pequeñas y otras, en coleg¡os privados. De acuerdo a dichos estudios solamente

encontramos incidencia de Bullying, el cua¡ concuerda con los porcentajes

expuestos en estudios internac¡onales, que indican que entre el 10% y el25% d,e

los estud¡antes están involucrados ya sea como agresores o como víctimas del

m¡smo.

Con el objetivo de iniciar la ¡nvestigación a nivel nacional sobre este

fenómeno la D¡rección General de Evaluación e Investigación Educativa

DIGEDUCA, en un informe de resultados de Bullying real¡zado en el 2006 en la

c¡udad de Guatema¡a, indica que éste fenómeno esiá presente en el sjstema

educat¡vo guatemalteco, existe un porcentaje signif¡cat¡vo de estudiantes de

2 Pinheio, Sergio. Informe sob(e o violencio conlro niños y niños. Orgonizoción de Nociones Unidos
oNU.200ó.



sexto primaria en el mun¡cipio de Guatemala que reportan ser victimas, lo cual

podría generalizarse a nivel local.

Además, no ex¡ste ¡nformación nacional centraljzada respecto a la

problemática de la v¡olencia escolar, únicamente fuenies parc¡ales, sectoriales o

locales. Así, la percepción de la problemática en términos de su magn¡tud, sigue

siendo l¡m¡tada. Por tanto, estos informes const¡tuyen una referenc¡a obligada en

esta investigación, ya que 
'os 

resultados de dichos estudios, en cuanto al nivel

de incidencia de la violencia, no djfieren en demasía, incluso después de

transcurridos varios años. Éstos y otros esiudios realizados obedecen al intento

de diagnóstico o evaluación del estado de opin¡ón de los actores educativos, con

el propósiio de descubrir los diferenies tipos de violencia que subyacen en el

escenario educativo.

La presente invest¡gación pretendió dar respuesta a las sigu¡entes interrogantes:

¿Cuáles son las man¡festaciones de violencia que más se pract¡can en la

escuela?

¿Cómo afecta la violencia en la escuela el desarrollo cognitivo y afectivo del niño

y la niña guatemalieca? ¿Cuáles son los tipos de v¡olencia más comunes que se

manifiestan en la escuela?

Con la finalidad de caracier¡zar el tipo de violencia en los establecim¡entos

públicos de educación preprimaria y primaria, ofreciendo la pos¡bilidad de

conlrastar sus resuitados con los obienidos en los estudios precedentes.



MARCO TEORICO INICIAL

1.1. Antecedentes

Basta con leer los iitulares de los periódicos y escuchar las

conversaciones que tienen lugar a diario en América Latina y el Caribe, para

darse cuenta que el tema de la violencia es la principal preocupación para la

mayoría de los ciudadanos. Poca gente en ¡a región ha escapado a los efectos

de lo que se reconoce como un problema mult¡dimensional y multifacético; casi

todos tienen una h¡stor¡a que contar, muchas veces de manera bastante gráfica.

Encuesta tras encuesta resalta la gravedad y la frecuencia de este

problema, y a su vez, estas perspectivas públ¡cas se fundamentan con los datos

estadísticos que se obtienen, situando a la región como la más violenta del

mu ndo.

Aunque el porcentaje de v¡olencia ejercido contra Ia n¡ñez y ancianos

regularmente se toma como ¡nferior ai porcentaje de v¡olencia ejercida en contra

de la mujer, los datos sugieren que en esa área también hay serios problemas

que resolver los cuales parecen incrementarse constantemente por diversos

factores, lo cual es de esperarse debido a los altos íniices de violencia

doméstica.

Los cálculos ¡ndican que la cantidad de niños que sufren abuso severo en

la región, incluyendo abandono, es de 6 mi¡lones y que 801000 niños mueren

cada año como resultado del abuso por parte de sus padres.3

La violencia es un tema que preocupa, a distintos grupos como las

organizaciones de derechos humanos, grupos que abogan por los derechos de

las mujeres, defensores de la salud públ¡ca y agencias de desarrollo

3 Buvinlc lvayra. La v¡otencia en Ané . Bancg

lnte¡ameficano de Desarrollo. Washington D.C. pág. 1



internacional. Actualmente esiá pasando a primer plano en las agendas políticas

de algunos de los gobiernos de la región como de las organizaciones no

gubernamentales, agencias regionales e instituciones financieras multilaterales,

debido en parte a los altos y crecientes n¡veles de violencia en países como el

nuestro, Guatemala.

1.2- Relaciones de poder

"Las relac¡ones de poder son formac¡ones subietivas constru¡das

socialmente, ejerc¡tadas con una determinada ¡ntenc¡ón. Se crean y se

¡ntercamb¡an en consecuenc¡a de ¡nteracc¡ones y relac¡ones en vez de ser una

entidad fija y poseida por un grupo de personas. Están prafundamente

enra¡zadas en el nexo sac¡al no reconst¡tu¡do "sobre" la soc¡edad como una

estructura suplementaría de la que podamos ¡maginar su desapar¡c¡ón rad¡cal.

En todo caso, v¡v¡r en soc¡edad es v¡vír de tal modo que la acc¡ón sobre las

acc¡anes de /os of¡os sea pos¡ble y de hecho así sucede. Una sociedad sin

relacíones de poder solo puede ser una absttacc¡ón, por lo cual cada vez es

más polít¡camente necesar¡o el anál¡s¡s de las rclac¡ones de pader en una

socíedad dada, sus formac¡ones h¡stór¡cas, sus f¡./enies de fortaleza y fragil¡dad,

las condic¡ones necesar¡as para transformar algunas o abolh otras. Dec¡r que no

puede exist¡r una soc¡edad s¡n relacíones de poder, no es dec¡r que aquellas que

es¡á, eslab/ecldas sean necesar¡as o en todo caso, que el poder const¡tuye una

fatalidad en el corazón de las soc¡edades, tal que este no puede ser minado. En

cambio yo d¡r¡a que el análisís, elaboración y puesta en cuestión de las

relac¡ones de poder y el agon¡smo entre las relac¡ones de poder y la

intrans¡t¡v¡dad de la l¡beñad es una tarea polít¡ca permanente ¡nherente a toda

existencia social'a.

4 
Academia Laica. La estruciura del ooder en la sociedad v el rolde Las oroanizaciones España lEn lineal

Consuliado el 16/marzo/2012. DispoñibLe en: lvwwb igoo.com/.../LA-ESTRUCTURA DEL-PODER-EN-1.
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La estructura de nuestras sociedades ha variado, dependiendo de la
cultura, de la época y del desarrollo de las distintas civilizaciones. Subyacente a

estas estructuras, evidentemente se encuentra las "relaciones de Poder", que

son ejercidas por el ¡íder de lurno, un grupo o frecuentemente por la combinac¡ón

de ambos, apelando a investiduras religiosas, divinas, sobrenaturales o humanas

asociadas de una u otra forma, a la fuerza, la superst¡c¡ón o lo que podríamos

llamar el convencimiento de los miembros de la sociedad, del prestjgio de su

líder y del grupo que Io apoya.

La condición gregar¡a del ser humano def¡nit¡vamente a través de ¡a

historia, ha impuesto a las soc¡edades un conjunto de normas de conv¡vencía y

en algunos casos de padlc/pac¡ón, dtecta o indirecta que es posible encontrar

en las organizaciones, asociaciones o agrupaciones. Estas normas de

convivencia y part¡clpac¡ón tan recurridas en nuestra actual sociedad, son lo que

podríamos llamar a grandes rasgos, la "Estructura del Poder"5.

Teóricamente, toda sociedad necesita de un confro/ social, para mantener

un orden y una armonía en la convivencia de sus miembros, lo que presupone

que los princ¡pios y objet¡vos del sistema soc¡o polít¡co son consecuentes con la

forma en que el grupo de poder ejerce dicho contro¡ socia¡, estableciendo así, la

relac¡ón voluntaria o ¡mpuesta entre ¡os representanies del poder y los grupos e

ind¡v¡duos que componen la sociedad civi¡. Es dec¡r, una persona con poder, es

aquella que, med¡ante cualqu¡er fln, logra que otro u otros cumplan sus órdenes.

Esto es lo que comúnmente llamamos auforidad, la que puede fundarse en

varias razones, entre éstas, la más recurrida a iravés de la histor¡a, ha sido /a

v¡olencía. El uso de esta violencia es lo que se llama coerción, posibilitando en

una segunda insiancia la coacc¡ón, que petmite que la persona a la cual el

5 Escuela de F losofía Universal ARCIS El su¡eto v el pode¡. IEn lineal Consuliaclo e 1slf.ra¡zol2}12.

Disponible en: www. ph ilosoph¡a. c .
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ind¡v¡duo poderoso le ha ordenado ejecutar alguna acc¡ón, lo haga intimidado por

la posibilidad del uso de ¡a vio¡encia.

Esta forma de ejercer el poder es la más pr¡mitjva de todas, pero ha sido y

es la base de todas las otras formas de poder, por muy elaboradas que éstas

sean. Basta echar un simple vistazo al mundo que hoy vivimos, para evidenc¡ar

que la coerción y la coacción son el pan de cada día en disiintos ámb¡tos y en

d¡stintas escalas a n¡vel global, continental, nacional, regional y local, incluyendo

las agrupaciones humanas político-paftidistas, deportivas, religiosas y vecinales,

entre otras. Todo depende de los intereses de cada uno.

Las relaciones de poder en el ámbito escolar se deben ver como uno de

los procesos diferenciadores exisientes en la sociedad en la cual se crean

espacios básicos donde se definen situaciones de poder. Existe una tendencia

general¡zada a no reconocer los problemas de convivencia en los centros

educativos, lo que no favorece la buena imagen, ya que en algunos de los casos

en los que se reconoce ésta problemática existe una tendencia a

sobredimensionar la situac¡ón con las graves repercusiones que puede tener

para el buen func¡onam¡ento del ceniro educativo. Además, el efecto halo que se

va a arrastrar durante algún t¡empo y las condiciones resultantes no puede existir

una tendencia a jusiificar todo tipo de problemas enmarcándolos en estos casos.

Ahora bien, una cosa es no reconocer el problema, otra reconocerlo y

sobredimensionarlo utilizándolo de just¡ficante permanente y otra reconocerlo en

su justo término.

Los educadores y padres consc¡entes -que tienen una cieda influencia

sobre la estructura in¡c¡al del grupo- no debe llegar a aceptar, como propia de

una edad, una serie de relaciones soc¡ales insolidarias e inhumanas.

Aunque crea disfrutar de una vida prop¡a e ¡ndepend¡ente, ias relaciones

entre los colegiales maduros no son consecuencia ni de su libre elección ni de

13



sus instintos sociales, sino, más bien, de la servil im¡tac¡ón de las relaciones de

poder y del dom¡nio de los adultos, continuamenie man¡festadas a iravés de los

programas de entretenimiento de la industria audiovisual.

En las interacciones sociales con los compañeros de la misma edad se

ensayarán así las relaciones de poder de la esfera adulta, entre las que no

faltara la violencia interior¡zada por el ind¡viduo, ni la cohesión en v¡rtud de la

amenaza física.

El alumnado que es obl¡gado, directa o ¡ndirectamente, a callar o ignorar

la v¡olencia que un tercero ejerce sobre oiro compañero/a, está s¡endo instado a

asum¡r un cierto grado de culpabilidad cómplice de lo que ninguno de los

protagonistas puede o¡vidarse. El agresor porque recibe una especie de

consentimiento que puede interpretar como aprobación. La víctima, porque

puede sentir que no es solo la crueldad del agresor/es lo que le esiá atacando,

sino también la de sus compañeros/as, que optan por la vía del silenc¡o.

Finalmente, para el n¡ño/a, espectador, ser consentidor puede ser

interpretado como ser en alguna medida, cómpl¡ce ya que su silencio puede

estar dificultando la ¡ntervención del profesorado o ¡as familias y la finalización de

la situación6.

La ún¡ca forma de cortar la espiral que generan las conductas antisociales

de algunos alumnos es desenmascarándolas y afrontando cada uno sus

responsabilidades o sus consecuencias. Tratar de ocultar ¡o ev¡denie es

colaborar a crear un clima de inseguridad iotal.

La responsabilidad en estos casos es compartida, tanto las familias, como

el profesorado, el personal no docente y el propio alumnado, deben informar a

los responsables del centro, que algo está pasando y no es normal; en estos

6 Carbonei Fernández, José Luisj Peña

Edltor¡a CCS. España, 2001Pá9. 111
Gallego, Ana lsabel. E desoertar de la Violencia en las Aul¿s.
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casos es muy recomendable no acompañar la informacjón con juicios de Valor,

puesto que a éstos se añad¡rán otros, que son los que habitualmente generan

percepciones sobredimensionadas del auténtico nivel de importancia que

requiere el caso, dif¡cultando afrontar los problemas de convivencia.

No se debe admitir que las relaciones de poder en el grupo de alumnos

como una pura forma de comportamiento social, s¡no como el origen de una

hostilidad potencial que puede llegar a convert¡rse en alteraciones patológicas de

la personalidad que no se encontraran exentas ni de la crueldad ni del fanat¡smo.

El poder es un campo múltiple y móvil de relaciones de fuerza donde se

producen efectos g¡obales, pero no estables de dominación. En la vida escolar

está presente como un ambienie del cual, como de la atmósfera, no se podría

escapar. "... la reflex¡ón sobre el poder, su pos¡c¡ón, delegac¡ón y atr¡butos *s¡

b¡en atrav¡esa toda la v¡da escolar- sólo emerge en s¡tuac¡ones problemát¡cas de

rc so I u c ¡ ó n ¡ n s al¡ sfa cto r¡ a"7

La efectividad inherente al trato entre niños y adultos-maestros permite a

esios úliimos realizar diversas proyecciones acerca de su tarea (en sentido

psicosociológico) que sobreimprimen a los roles institucionales. "...e| orden

escolar, s¡ b¡en es producido rut¡nar¡amente med¡ante práct¡cas cot¡dianas,

tamb¡én es mod¡f¡cado o altemado por otras práct¡cas y dlsc¿/rsos alternativos

que adh¡eren o pretenden real¡zar la ídeologia institucional comedita'8.

Existen dos perspectivas del poder según Ia teoría de la dominación. Una

de ellas focal¡za el poder como una imposición (violencia y coerc¡ón), donde, en

la acción y función del docente se le considera responsable de ejecutar inf¡nitas

7 Balallá¡, Graciela. El poder v la auior¡dad en a escuela. la conl ctividad de las relaciones escolares desde

la perspectva de los docenles de la lnfancia. Revisla l,,leicana de lñvesligacióñ Educái]va. [,4éxico,2003.

Pá9.684.
6lbídenr .Páq.685.
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formas de dominación, tales como la distribución de premios o castigos' poder

casi absoluio sobre la enseñanza que ¡mparte, cotilleo, ironías, rumores,

sarcasmos, entre otras. "En efecto, s¡ la relación const¡tut¡va de la escuela es la

¡nteracc¡ón docente-alumno, en ella el poder es pr¡vat¡vo del maestro, dada Ia

as¡metría que surge del hecho de que los agentes movil¡zan recursos

diferena¡ales en sus ¡nleracc¡ones'P . Desde esia perspeciiva el poder del docente

no sólo se vincula con el conocimiento, sino con el hecho de exhibir un mandato

de la sociedad para conducirlo. Sin embargo, otra perspectiva refiere que los

maestros tienen de su propio trabajo la "dominación" que ejercen sobre los niños

les es asignada por directivos inmed¡atos. Tal juego de interacciones en relación

con la posición del poder en la cotidianeidad escolar, discurre entre Ia

justificación funcionaria de la "obediencia debida".

Puede sostenerse que el lugar y la acción de los docentes, constreñidos

por el control burocrático del sistema y Ia sociedad, se v¡slumbran como

centrales en el éxito o fracaso del objetivo socializador escolar.

En definitiva, se ve a los centros escolares como escenarios de lucha donde se

muestran las relaciones de poder enire los diferentes actores.

"La man¡festac¡ón de la v¡olenc¡a es una forma de eierc¡c¡o del poder (mal

entend¡do) med¡ante el empleo de la fuerza ya sea fís¡ca como psícológ¡ca y va

desde el gr¡to, la m¡rada, el acoso, el host¡gam¡ento, la ¡nv¡s¡b¡l¡dad, sutiles

presiones, r¡d¡cul¡zac¡ones, amenazas veladas y, en def¡nit¡va, la negación de los

derechos de /as personas. Hay v¡olenc¡a cuando se acaban las palabras, el

poder se maneja arb¡trar¡amente, negándose todo cuest¡onam¡ento desde la

¡gnoranc¡a o la mala fe.

Se pueden dat numerosos eiemplos: cuando no se le perm¡te hablar a un

colega en una reun¡ón de docentes, cuando un docente cree que su direct¡vo no

s lbídem. Páq.692.
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lo apoya cuando d¡s¡ente con é1, cuando justamente se construye desde /as

d¡ferenc¡as. No perm¡tirle al otro expresar su queja, sus s{]eños, generan

malestar: una gran violencia." 10

Cuando una vio¡enc¡a se produce hay un choque de ¡ntereses que es

provocado pro dos o más personas que llegan a competir por objet¡vos o

recursos que son percibidos como incompatibles, es de alli cuando se provoca

un manejo de intereses donde ejercen y reprimir a la persona vio¡entada para

lograr sus objetivos. Es impos¡ble que cualqu¡er iniciativa educativa pueda

eliminar todos los conflictos, ya que forman parte de ¡a vida. Sin embargo en las

escuelas pueden ayudar a los jóvenes a aprender que se puede y se debe elegir

entre diferentes maneras de reaccionar ante un conflicto. Los alumnos pueden

desarrollar habil¡dades de negociación y de resolución de problemas que les

permiian considerar el conflicto no como una crisis sino como una ocasión de

cambio crea¡ivo

1.3. Violenc¡a

La violencia dentro y fuera del hogar es un asunto de derechos humanos,

ya que la capacidad de vivir una vida libre de miedo a la violencia es un derecho

humano básico. Es un fenómeno social que se manifiesta en las actitudes,

comportamientos e irrespeto no sólo a dichos derechos humanos de las

personas, s¡no a su dignidad, provocando el temor colectivo ante la amenaza de

algún peligro en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla, familiar, escolar,

social, laboral, etc. l\¡uy a menudo es difíc¡l entender cuando se habla de

'oVale f/lorandini Norma LAS RELAClONES INfERPERSONALES EN LA ESCUELA SECUNDARTA'[En

LÍneal Consuliado el 1\lnarzan112. Disponibe en www.l2ntes.com/wp-content/.. /as-re aciones,

nLe'oe'so.a es doc. Lorm¿ro de ¿rcrivo [,4 c osol Wo.d pagrna I
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violencia, porque la palabra "violencia" no signif¡ca lo mismo para todas las

personas y grupos; por tanio, y con el fin de dejar claro que hablaremos a n¡vel

de la intervención escolar, es importante aclarar que para los fines del presente

estudio, hablaremos de violencia "cuando la agres¡v¡dad (¡nnata en el hombre

para su subs¡stenc¡a) se trunsforma en un hecho únicamente destruct¡vo y afecta

tanto al que real¡za Ia acc¡ón como a aqué! v;e l:. pa::.'.;e"11.

La violencia proviene fundamentalmente del mjedo, en el plano afect¡vo, y

de la desigualdad de poder, en el plano de lo social, y sus manifestaciones

pueden verse ¡nflu¡das pr¡ncipalmente por fenómenos sociales como el

crecimiento demográfico, la urbanización desmesurada, las desigualdades

económicas y sociales, entre otros. En la soc¡edad guatemalieca, la v¡olencia

puede tomar muchas formas diferentes, hab¡tualmente se pueden distinguir dos

grandes t¡pos, por un lado, la violencia organ¡zada, ejercida por un grupo, un

estado, o una institución, sobre individuos o grupos, s¡n negociaciones con las

personas afectadas, rcalizada para el beneficio exclusivo de un sub-grupo social,

y por el otro, la violencia doméstica, que incluye iodos aquellos gestos y

acciones decididos unilateralmenie por uno o varios individuos, que ponen en

peligro la salud física, o psíquica de otros individuos en desigualdad de poder

que incluye la violencia conyugal, abuso y negligencia hac¡a los niños, violación y

del¡ncuencia común. Tomando en consideración los tipos de violencia,(social,

física y psicológica - emocional) vemos cómo el abuso hacia la niñez, uno de los

grupos más vulnerables dentro del esquema social, se encuentra catalogada

como violenc¡a domésiica, sin especificar a los actores.

"Parece que s¡empre ha habído malos tratos contra Ia infancia, ¡ncluso ha

habido malos tratos ínstituc¡onalízados y r¡tual¡zados que han conclu¡do con la

.roela¡l¿ea,Elena,@lEnlinea]Consuliadoel
1olmarzol2012. Disponible en: hilp://www ele nad elaaldea. com.arltexios/pu blicaciones/vio encia v salud

!!s!&]q3-!t! pás. 1



mueñe del niño".12 Defin¡tivamente no hay violenc¡a sin ¡ntencionalidad de causar

daño. Por tanto, el maltrato infantil es violenc¡a. Cuando hablamos de

construcios pueden existir d¡versas definiciones, tal es el caso del maltrato

infantil per se, en el cual es importante subrayar que el daño que se tiende a

causar no t¡ene por qué dejar ¡es¡ones físicas, basta con todo el daño ps;cológico

y emocional que gran porceniaje de nuesiros niños y niñas guatemaltecas

experjmentan en su diar¡o v¡vir. Resulta altamente sign¡ficativo que la mayoría

del tiempo estas acciones pueden circunscrjbirse a los responsab¡es de su

desarrollo, hac¡endo exclusiva mención a los padres o cuidadores, no obstante

dichos cuadros de violencia contra la niñez se observan a nivel extra famil¡ar, en

el marco institucional, que ¡ncluye dependenc¡as de educación, san¡dad,

servicios sociales, just¡cia, policía, medios de comunicación, etc. por tanto,

atentan contra el normal desarrollo del n¡ño y tienen una directa vincu¡ación con

los menores, especialmente el contexto escolar, el cual constituye "el segundo

hogar" de los niños escolarizados tanto a n¡vel público como privado.

Es lamentable que la información más fidedigna y objetiva que se posee

es, obviamente, la que prov¡ene de la revisión de los expedientes de los casos

registrados y confirmados en los organismos de protección al menor, no

obstante, muchos otros quedan almacenados únicamente a nivel inconsc¡ente en

ese mundo psíquico ¡nfin¡to y complejo con repercusiones a nivel emocional

pon¡endo en juego la salud mental de nuestros n¡ños y niñas, y por ende, nuestra

sociedad guatemalteca.

1.4. V¡olencia escolar

"La agresividad de /os esco/ares es un fenómeno que presenta

d¡mens¡ones ps¡cológ¡cas, soc¡ales y fam¡l¡ares; es en el marco educativo donde

l'?SanmarlÍ¡,José.Vioenciacontraniños.3ra.Edición.EdtoralArieLS.A.España,2005.Pág'17
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tiene una ev¡dente proyecc¡ón en forma de compoñam¡entos que se caracter¡zan

por Ia violenc¡a en las relac¡ones ¡nterpersonales, por el maltrato físico y
ps¡cológ¡co ¡nfr¡ng¡do por /os esco/ares hacía los ¡guales y hac¡a el propio

profesorado. Esta agres¡v¡dad está pres¡d¡da por compo¡Tamientos v¡olentos que

se han t¡p¡f¡cado de acuerdo con el t¡po de daños ocas¡onados en las relaciones

interpersonales."l3

Existen muchos supuestos en los estudios que se han realizado

internacionalmente sobre la violencia en escuelas, pero uno de ellos claramente

evidente, es la relación que otorgan los investigadores entre la violencia en las

escuelas y la pobreza, ¡o que se reduce a las cond¡c¡ones materiales de la

población a la que cada institución ya sea pública o privada, atiende. Por tanto,

dicho supuesto implica que no hay un s¡stema escolar homogéneo sino uno

heterogéneo, diverso, con una institucionalidad que varia de acuerdo con el perfil

socioeconómico de la población, lo cual puede ser cuestjonable para algunos, ya

que no existen datos cuantitativos que hagan referenc¡a a dicha interrelación. S¡n

embargo puede ser s¡gnificat¡vo que algo asociado a Ia v¡olencia desde el punto

de vista de la conflict¡vidad escolar es la disolución de estilos de v¡da

tradicionales basados en el modelo de familia nuc¡ear y empleo estable. S¡n

embargo, en una sociedad como la nuestra, no podemos dejar de lado la vis¡ón

histórica, y es que actualmente vivimos en un período de post-guerra en el cual

en los últimos años, los índices de violencia se han acrecentado

indudablemente, lo que en definitiva repercute en todas las esferas del ser

humano y principalmente como ya ha sido planieado, en los contextos de los

grupos vulnerables, el educativo, princ¡palmente.

ll 
Vattes ,eranalga, entonio. La confictividad escolar. Estrateoias de intervención osicooedaoóoica. España.

lEn lineal. Consultado el l0harzo/2012. Dispoñible ent www observalorioperu.com/lec¡r¡as/oclubre202009/

LA CONFLICTIVIDAD ESCOLAR Avallesarandioa.pdf pá9.3
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Algunos de los fenómenos que desde siempre se observan pero

actualmente se están terminando de def¡nir desde diversos enfoques en el medio
escolar son:

. "Bu y¡ng o el maltrato entre ¡guales que incluye compoñam¡entos de
acoso, de burlas y r¡d¡cul¡zac¡ones, amenazas, ¡nsultos, robo de
prop¡edades y agres¡ones fís¡cas de d¡ferente gravedad.

. Acoso físíco o sexúal.

. Daño o deterioro en mateiales e ¡nstalac¡ones escolares.

. V¡olenc¡a fís¡ca grave. Agresiones con armas.

. V¡olencia ant¡soc¡al. lnt¡m¡dac¡ón y rivalidad entre panclilas.

Esta violencia escolar produce en las víct¡mas una subordinac¡ón

depres¡ón, de baja autoest¡ma, de soledad y cje ans¡eclad y, lamentablemente, en
algunas ocas¡ones at suicidio."la

1.5. T¡pos de violencia

El fenómeno de la violencia es complejo y multifacético. Una de las tareas
más difíciles y desafiantes es desglosar las diferentes formas de violencia y
entender mejor sus caracterísiicas, causas y consecuencias. La violencia se
puede categorizar según djstintas variables, como por ejemp¡o:

. "Los ¡nd¡viduos que sufren la viotenc¡a. (Mujeres, n¡ños, hombres jovenes,

anc¡anas. ¡ncapac¡lados).

. Los agenles de v¡olenc¡a. (pand¡ as, narcotraf¡cantes, jóvenes,

muchedumbres, etc.)

. La naturaleza de la agres¡ón. (ps¡cotógica, f¡sica o sexual)

. El mot¡vo. (Polít¡co, racial, económ¡co, ¡nstrumental, emoc¡onal, etc.)

'a tbidem pág.4
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. La relac¡ón entre la persona que sufre Ia v¡olencia y la persona que la

comete. (Par¡entes, am¡gos, canoc¡dos o desconocidos).

S¡n embargo, por mot¡vas del presente estud¡o, desglosarenos /os f/pos

de v¡alenc¡a predom¡nantes hallados en la poblac¡ón objet¡vo, QLgdando

categorizados coma violenc¡a doméstica, en Ia que se ¡ncluye la v¡olenc¡a

fís¡ca, y ps¡cotóg¡ca/emoc¡onal y la violencia social."15

1.5.1. Violencia fís¡ca

La violencia fís¡ca, ei tipo más obv¡o de v¡olencia doméstica. Dicha

violenc¡a, es el tipo de maltrato infant¡l que más impacta al ámbito médico,

constituida por agres¡ones fís¡cas causantes de lesiones corpora¡es, que van

desde las casi imperceptibles hasta las francamente ev¡dentes y deformantes,

entre ellas, hematomas, quemaduras y fracturas.

Un golpe dado hacia un menor, en ocasiones es considerado como un

hecho sin trascendencia, como s¡ no tuviera relevancia, al grado de considerar a

los golpes como una herramienia o como parte importante o "correctivo" del

proceso de educación.

Conv¡ene tener presente que dicha agres¡ón puede provenir ya sea de sus

padres u otros familiares, directos o indirectos, o bien personas que se encargan

de su cuidado,(vecina, n¡ñera, persona contratada, servicio domestico, etc.);

quienes justifican tal acción aduciendo que lo hacen por el "bien" del menor, si

b¡en hay incontables pretextos. Diversos estudios en materia de psicología del

menor, demuestran que la mayoría de los agresores fueron a su vez, agredidos

en ¡a infancia, de Ia misma forma como en el presente lo hacen contra los

'5 lvlonison, Andrew R. y Loreio Aiehl, lvaría, El costo de siencio: violencla doméslica en las Ame|cas.

Edt.B D. USA 1999. Páo 6
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menores, así mismo, se han identificado otras causas, entre las que desiacan

principalmente, incapacidad para formar y educar a los h¡jos, problemas de

adicciones, sobresaliendo el alcoholismo de uno o ambos padres, desintegración

familiar, disfuncionalidad fam¡liar, embarazos no planeados, no deseados, eic.

1.5,2, Violencia psicológica,/emocional

Cuando hablamos de maltrato emocional, hacemos referencia a todas

aquellas conductas dirigidas intencionalmente por un adulto hacia un nino, que

producen en él daño interno a través de sent¡mientos negativos como la

desvalor¡zac¡ón o desestima, generando inseguridad personal, seni¡mientos de

minusvalía, etc., hacia su propia persona, sin justificación ni necesidad. Cabe

destacar que también la indolencia, la apatia, el abandono y el descuido son

tipificados como formas de maltrato infantil, el no v¡gilar la alimeniación, ¡a

higiene y el cuidado general, forman parte de este rubro.

Los malos tratos emocionales desempeñan un cierto papel en todos los

abusos y negligencias fís¡cas y su presencia en casi todos los casos que

observamos resulta muy evidente, es fác¡l considerar que se puede dar maltrato

psicológico sin que haya maltrato físico, pero no es tan sencillo separarlos a la

inversa.

Es frecuente observar dentro del malirato de tipo emoc¡onal

comportamientos puntuales del adulto muy cargados de daño emocional, pero

diluidos entre otros de carácter neutro e incluso muy posiiivos, dicha

ambivalencia emocional de una persona adulta, y sobre todo referida a una

faceta concreta de Ia conducta del niño, puede tener repercusiones negativas

para el desarlollo del auio concepto infantil y de sus aptiiudes.
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El maltrato emocional puede encontrarse paralelo al abandono o al

maltrato fisico de carácter general, en dónde no están cub¡ertas sus necesidades

bás¡cas, físicas, ni afectivas del menor, manifestando abandono, desamparo,

desidia alimenticia, así mismo, se observa que la agresión física es considerada

una forma habitual de relación. Así m¡smo puede ser de carácter concreto, en

donde se hace evidente la presencia de agresión física a través de golpes,

heridas, etc. pero éstas a su vez están unidas a insultos, desprecios y

humillac¡ones, aunque con mayor a menor frecuencja.

El malirato emocional de igual forma puede darse sin manifestaciones de

abandono ni maltrato fís¡co, en donde puede haber sentimientos de rechazo,

hastío, burla, desprec¡o, etc. hacia un menor, que se expresen de manera

exclusiva con palabras o gestos no-verbales, pero sin violenc¡a física de ningún

tipo, lo cual resulta con mayor frecuencia en niveles soc¡ocu¡turales med¡os y

med¡os altos, donde el empleo de la fuerza física como instrumenio discip¡inario

no es tan frecuente

De carácter general, se observa una forma habitual de v¡da en Ia cual no

hay agresión física ni carencias básicas, pero hay irato de inferioridad para el o

los maltratados con relación a com¡das, vestuario, tareas, insultos, etc. De

carácter específico, aparecen actuac¡ones determinadas en una siiuación

concreta, como humillaciones, vejacjones, desprecios, o ¡nsultos peor de forma

esporádica.

Ahora bien, las consecuenc¡as psicológicas de cualquier proceso o hecho

traumático son polimórficas y difíciles de prec¡sar. No obstante, podemos

encontrar dentro del maltrato emocional las s¡guientes repercusiones:
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Respecio a sí mismo, el menor usualmente experimenta sentim¡entos

de inferioridad, baja autoestima, y pr¡ncipalmente resistencia a

reconocer sus fallos y asum¡r responsabilidades.

Con respecto a otros niños y n¡ñas, evidencian una tendenc¡a a ¡r con

njños más pequeños, exisie una claro retraim¡ento en la convivencia y

a su vez tiende a emit¡r mentiras fantásticas.

Con respecto a los adultos, muestran desconfianza hacia los mismos

quienes usualmente son los perpetradores, suelen refuglarse en la

mentira y ment¡r sobre su propia familia, mostrando una tendencia

hacia la oculiación de sentim¡entos.

Así mismo muestran rasgos de carácter generales como son la

sumisión, dificu¡tad para dar y recibir afecto, y ensoñación.

1.5.3. V¡olenc¡a soc¡al

La violencia social hace referencia a la violencia que ocurre entre

individuos que no están relacionados de manera consanguínea, de matr¡monio

formal o de tipo consensual como es el caso de la violenc¡a domési¡ca. La

v¡olencia social usualmente ocuffe en la calle o lugares públicos y es, en

consecuencia, más visible, cabe resaltar que se incluye el contexto escolar, ya

que en éste esquema de clasificación se centra en la violencia interpersonal.

"Las def¡n¡c¡ones de violenc¡a socíal a menudo se centran exclus¡vamente

en la fuena f¡s¡ca. El Centro para el Control de Enfermedades de /os Esfados

Unidos (Centers for D¡sease Control) por ejemplo, def¡ne la v¡olencía como "el

uso o amenaza de usar fuerza f¡s¡ca, con la ¡ntenc¡ón de causar daño a otros o a

uno m¡smo"
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A pesar de que la v¡olenc¡a f¡s¡ca es la man¡festación más impaftante de

violenc¡a soc¡al, el abuso ps¡cológ¡co (por ejempto, Ia int¡n¡dac¡ón) tamb¡én es

¡mpoñante en sí m¡smo y es un antececiente frecuente para la violencia f isica.'16

La v¡olencia social se puede clasif¡car de acuerdo a:

. El lugar donde ocurra. (Vio¡enc¡a urbana versus rural).

. El mot¡vo de la violenc¡a. (Políiico, económico, social, por drogas,

aleatorio).

. El agente violento. (Jóvenes, pandillas, policía, muchedumbres)

. O el código legal exisiente (violencia criminal versus no criminal).

Ésta última categorización, que puede ser la preferida de quienes tienen

un enfoque de¡ cumplimienio de la ley, es poco práctica cuando se traia de

diseñar poiíticas para contro¡ar la violencia social. En primer lugar, el mismo acto

violento puede ser ilégal en algunos paises y legal en otros. En segundo lugar, a

menudo ex¡sten vínculos causales entre la violenc¡a no criminal y la violenc¡a

criminal. Los niños, por ejemplo, pueden empezar a exhibir tendencias violentas

al maltratar o torturar animales, lo cual, a pesar de no ser ilegal en muchos

países, incluyendo el nuestro, constituye un comportamiento como antecedente

de peso para el desarrollo potencial de la v¡olencia interpersonal y, en

consecuencia, se debe tratar con terapia psicológica y oiras medidas adecuadas

en su momento.

El vínculo entre la v¡olencia doméstica y la violenc¡a social es d¡recio y

automático, por tanto, el aumento de la v¡olencia soc¡al genera más violencia

domésiica, ya que reduce ¡as inhibiciones contra el uso de la violencia,

proporcionando modelos de comporlamiento violento y exponiendo a los

individuos a un estrés adiciona¡, s¡tuación que gatilla el comportamiento vio¡ento.

16 tbidem. Pág 7
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La violenc¡a social impide el desarrollo económ¡co y a su vez, reduce la

formación de capital humano porque induce a algunos ¡nd¡v¡duos a desarrollar

habilidades crim¡nales, en vez de educacionales.

1.6. Reacc¡ón del n¡ño ante la v¡olencia

Las conductas agresivas se aprenden por im¡tac¡ón u observación de Ia

conducta de modelos agresivos, es decir, el niño tiende a imitar los modelos de

conducta que se le presentan. La reacción de cada niño depende de cómo haya

aprendido a reaccionar ante las s¡tuaciones conflictivas. Si vive rodeado de

modelos agresivos, irá adqu¡riendo un repertor¡o conductual caracterizado por

una tendencia a responder agresivamenie a las s¡tuaciones conflictivas.

Depende también de la etapa de¡ desarrollo en la que se encuentre, las

respuestas que otras personas de su entorno den a su victimización y a sus

estrategias de afrontamiento con las que cuentan en cada fase del desarrol¡o.

Por ejemplo, algunos niños tienden a inhibir sus emociones, es decir, pueden

perder los efectos positivos de llorar tras una v¡ctimización. Es mas probable

también que desconfíen o se alejen de los mayores.

La reacción o estraiegias para afrontar Ia violenc¡a pueden interpretarse

como respuesia generalizada a¡ estrés o al desafío, algunas de las reacciones

pueden expresarse a través del miedo o terror, con conductas de reiirada y

res¡gnac¡ón; algunos se esfuerzan por superaÍ consiructivamente el obstáculo; y

otros responden agresivamente.

En un experimento de Milgran, c¡tado por José Lu¡s Carbonell Fernández

y Ana lsabel Peña Gallego (2001), "se desprende que la manera de actuar de

una persona no solo depende de su carácter formac¡ón o manera de se4 sl no
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tamb¡én y de manera determ¡nante de las presiones o

produzcan una situación concreta'n7

poderosas que

Consecuencias de la v¡olenc¡a contra el n¡ño

Ex¡sten personas que consideran que las agresiones hacia los menores

no iienen consecuencias negativas a futuro. Sjn embargo estamos consc¡entes

que el maltrato tanto, fís¡co, psicológico, personal, familiar o inst¡tuc¡onal,

paterno-filial, de pareja o sen¡|, constituye una forma negativa y agresiva de

relación personal violenta que deja una huella imborrable, una honda

repercusiónenel desarrollo psicológico, emocional, cognit¡vo yfísicodel niño.

Por lo tanto el maltrato ¡nfanti¡ ha de cons¡derarse un problema méd¡co,

psicológ¡co y social que prevalece a nivel mundial y que tiende a incrementarse,

sobre todo en las ciudades con grandes concentraciones humanas, en donde ¡os

factores económicos y sociales, participan de manera importanie.

1,8, Areas del desarrollo afectadas por Ia v¡olenc¡a

La "violencia" en el ámbito escolar ha despertado el interés crec¡ente a

nivel mundial, a partir de los problemas cot¡dianos que se registran en las

escuelas. "Los n¡ños maltratados suelen ser los "niños problemas" por sus

d¡f¡cultades en el desarrollo cognitivo, emocíonal, socíal y evolutivo en general,

presentando d¡f¡cultades en el apego, en el compoftamiento soc¡al entre iguales,

en el ajuste emoc¡onal y cogn¡t¡vo, en e[ desarrollo de la empat¡a y las conductas

morales y los valores"l8. El niño debe cons¡derarse como agente activo que,

17 
Carbone I Fernández, José Luisi Pena callego Ana lsabe. E desoeriar de ta viote¡cia en las autas.

España: ediiorialCCS 2A01 . Pá9.72.

" Brlngiotli flaría l¡és y otros. Las múliloles vlolencias de la'violencia" en la escueta Desarrotio de un

enfoolre ieórco v melodolóoico ¡¡leo¡alivo,(En linea) Consulado 17103/2012. Disponib]e

en httpl/www.scie o. br/scielo. oh o?oid=S0103-863X2004000300007&script=scl arttext&lt¡o=pt
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como resultado de la experiencia social, desarrolla expectativas que guían su

actividad y configuran el procesam¡ento de las experiencias interpersonales,

claramente se aproximan y en definii¡va nos muestran cómo los n¡ños y niñas

pueden tener consecuencias a corto plazo siendo afectadas áreas

fundamentales tanto de su desarrollo cognjtivo como afectivo que son

1.8.1. Soc¡oemocional

Esie enfoque evidencia principalmente trastornos en e¡ desarrollo de las

relaciones de apego, el cual t¡ende a ser de t¡po inseguro con mayor probabil¡dad

de presentar déficits en áreas importantes como el lenguaje y ¡a interacción

social, y del afecto, desde donde se explica los niveles significat¡vamente

superiores de depres;ón y baja autoest¡ma. Esio sucede porque Ia consecuencia

más generalizada del maltrato es e¡ deter¡oro del autoconcepto y la pérdida de

autoestima. Cuando dicha pérdida llega a niveles exiremadamente bajos,

estamos ante una persona en repliegue total sobre sí mismale, y por tanto en

depresión grave, que puede llevar a la necesidad de construir espontánea o

ariificialmente un mundo de faniasía donde pueda desempeñar un papel distinto

al que desempeña en la vida rea¡.

A niveles severos de baja estima, Ilega la pérdida de la propia d¡gn¡dad.

Cuando la exper¡encia interiorizada de dolor, humi¡lación, desprecio, es tan

grande como para no poder revelarse, ni cuest¡onarse su situacion, ni ped¡r

ayuda de superación, estamos ante un ind¡viduo dispuesto a todo. Desconfía de

todos, porque s¡ él no se aprecia a sí mismo, nadie lo puede estimar, no

ev¡dencia temor a lo que le pueda ocurrir, porque de hecho ya le ha ocurrido de

todo, no le impoda el dolor ajeno, porque la v¡da es así, dolor, despreció, y una

" Bueno Bueno, Aguslín. El mallrato Psicolóoico / emociona como expresión de v¡oe¡c¡a haciá la

infanc a (En linea) Consultado 17 03 2012 Disponlble en: htioj/rua.ua.es/dspace/bitstream/

10045/5913/1/ALT 05 06.pdl
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vez que se ha perd¡do la dignidad, la conc¡encia de ser persona y vivir entre

personas, con derechos y obl¡gaciones, da igual todo y e¡ indiv¡duo rechaza

cualquier ayuda que proponga superación y dignificac¡ón.

1.8.2. Cognitivo

En este enfoque se explica ¡os efectos de ¡a violencia generando déficit

en el desarrollo cognitivo, Cl y la habilidad para seguir instrucciones se

encuentran afectados, así como el desarrollo del lenguaje en general,

(ev¡denciando un habla que se caracteriza por la redundancia, pobreza de

conten¡do y la dificultad para expresan conceptos abstractos, debido a la falta de

comunicación asertiva y estimulación por parte de los padres), y bajo

rendimiento académico lo cual puede tener su génes¡s en los problemas de

adapiación escolar, ausentismo y repitencia escolar. La violencia traumática

puede influir sobre el almacenamiento y las pautas de procesamiento de Ia

memoria, ya que el organismo se adapta, desarrollando, por ejemplo, estilos

disociativos para ocu¡tar recuerdos perturbadores o evitar que ciertas

asociaciones de ideas se hagan conscientes.

A través de la investigación empírica se sugiere que las experiencia

negativas asociadas al maltraio y al ambiente de los hogares disfuncionales

socavan los procesos del sistema del Yo, lo cual disiorsiona la auto-percepción

de las víct;mas, dándoles un seniido de minusvalía y una negativa en la

percepción de competencia y la aceptación social, principalmenie del niño en su

contextos escolar.

1.8.3. Cogn¡t¡vo-soc¡al

Definitivamente, la relación temprana que establece el niño con sus

padres es un componente fundamental para el desarrollo de la sensibilidad ante

las emociones de los oiros y del comportamienio pro-social y por tanto, Ios niños

víctimas de violencias presentan problemas en la comprensión o aceptación de
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las emociones de los otros, princ¡palmente porque sus juicios morales y

convenciones sociales giran en torno a sus experiencias de malos tratos.

Asimismo, a largo plazo los efectos más significatjvos son los

relacionados con la conducta cr¡mina¡ violenta y pr¡ncipalmente el estudio del

vínculo entre la exper¡mentación de violenc¡a fisica durante la infancia y el

comportamiento agresivo adolescente, sin embaigo, es relevante tomar en

consideración que la perpetración o no del abuso infant¡l puede estar moderada

por las características de los malos tratos sufridos durante la n¡ñez, las

relac¡ones soc¡ales de la víctima, aspectos emocionales y cognitivos y

finalmente, por los factores de estrés experimentados por la víciima en el

momento presente, ello nos br¡nda respuesta al anal¡zar en diversos casos cómo

la violencia genera diversas efectos y reacc¡ones dependiendo de la subjetividad

del individuo y sus mecanismos de afrontamiento lo cual modifica la h¡pótes¡s

sobre Ia transmisión iniergeneracional de la violencia.

Es impodante tomar en consideración que Ia sintomatología puede ser

diversa y regularmente en los contextos altamente sign¡ficativos para los

adolescentes qu¡enes precisamente "adolecen" con todo el periodo de transición

de la niñez a la juventud y que aunado a los efectos a corto plazo de la violencia

en general, los adolescentes muestran mayor incapacidad de adaptación.

Esio explica la adopción de patrones conductuales ineficaces como la de

sus padres u otros niños rechazados por sus iguales, mostrándose altamente

agresivos, no sólo a personas, sino a objeios y animales, con déf¡cits en

habilidades sociales con reacciones de reiraimiento y desconfianza inicial hacia

los adultos y reacciones inadecuadas ante situaciones de estrés experimentadas

con sus ¡guales ten¡endo poca capacidad para la resolución de problemas. Así
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mismo se observan reacciones de suspicac¡a e hipersensibilidad a comentarios y

actitudes ajenas hacia él o ella.

1,9. Descripc¡ón teórica del desarrollo según Erik Er¡kson

Ya esiablecldas las graves consecuencias que ejerce la v¡olencia durante

el proceso por el que un organismo evoluc¡ona desde su origen hasta alcanzar la

condición de adulto, y su relación d¡recta con la influencia social que se ejerce

sobre un ¡ndividuo, cabe mencionar que el desarrollo funciona a pariir de un

principio epigenéiico, tal como lo propuso Erick Erickson tras su teoría

ps¡cosocial en la cual establece la existenc¡a de ocho fases de desarrollo que se

extienden a lo largo de todo el ciclo v¡tal. A su vez, refiere que nuestros

progresos a través de cada estadio están determ¡nados en parte por nuestros

éxitos o por los fracasos en los estad¡os precedentes, como si fuese el boión de

una rosa que esconde sus pétalos, cada uno de éstos se abrirá en un momenio

concreto, con un cierto orden que ha sido determinado por la naturaleza a través

de la genética, advirtiendo que s¡ inierferimos con este orden naiural de

desarrollo extrayendo un pétalo demasiado pronto, o en un momento que no es

el que le corresponde, desiruimos el desarrollo de la flor al completo.

Erickson postuló que si pasamos bien por un estadio, llevamos con

nosotros ciertas v¡rtudes o fuerzas psicosociales que nos ayudarán en el resto de

los estad¡os de nuestra vida. Por el contrario, si no nos va tan b¡en, podremos

desarrollar mal-adaptaciones o malignidades, así como poner en peligro nuestro

desarrollo faltanie. De las dos, la malignidad es Ia peor, ya que comprende

mucho de los aspectos negat¡vos de la tarea o función y muy poco de los

aspectos posjtivos de la misma, tal y como presentan las personas desconfiadas.

La mal-adaptación no es tan mala y comprende más aspectos positivos que

negativos de la tarea, como las personas que confían demasiado.
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Las formas en que nos interactuamos son extremadamente complejas y

muy frustrantes para los teór¡cos. Pero ignorarlas seria obviar algo muy

importanie con respecio a nuestro desarrollo y nuestras personal¡dades.

En esie sentido, desde otra perspectiva reconocemos la importancia de

esas primeras etapas en el desarrollo del niño, El primer estadio, la etapa

sensorio-oral comprende el primer año o primero y medio de vida. La iarea

cons¡ste en desarrollar la conf¡anza sin elim¡nar completamente la capacidad

para desconfiar. Si papá y mamá proveen al recién nac¡do de un grado de

familiar¡dad, consistencia y continu¡dad, el n¡ño desarrollará un sentim¡ento de

que el mundo, especialmente el mundo social, es un lugar seguro para estar;

que las personas son de fiar y amorosas. Es decir, a través de las respuestas

paternas, el n¡ño aprende a confiar en su propio cuerpo y las necesidades

biológicas que van con é1. Si los padres son desconfiados e inadecuados en su

proceder; si rechazan al infante o le hacen daño; si otros ¡ntereses provocan que

ambos padres se alejen de las necesidades de satisfacer las propias, el niño

desarrol¡ará desconfianza. Será una persona aprensiva y suspicaz con respecto

a los demás. De todas maneras, es muy ¡mporlante que sepamos que esto no

quiere decir que ¡os padres tengan que ser los mejores del mundo. De hecho,

aquellos padres que son sobreprotectores le llevarán a desarrollar una tendencia

mal adaptativa que Erikson llama desajuste sensor¡al, siendo excesivamente

confiado, incluso crédulo. Esta persona no cree que alguien pudiera hacerle

daño y usará todas las defensas disponibles para retener esta perspectiva

exagerada.

Si se logra un equi¡ibrio, el niño desarrollará la v¡rtud de esperanza, una

fuerte creencia en la que se considera que siempre habrá una solución a¡ final

del camino, a pesar de que las cosas vayan mal.
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De este modo, en cada una de las etapas se desarrolla una virtud o en

cambio una ma¡ignidad de acuerdo a la experienc¡a personal de cada individuo,

asi, podemos inferir a partir de las edades de la población objetivo en la

presente invest¡gación, que part¡endo de la prem¡sa que la violencia altera la

capac¡dad cognit¡va, afect¡va, y social del individuo que eviia que el mismo

alcance un pleno desarrollo que se enmarque dentro de un contexto

mentalmente saludable, los niños y niñas desarrollarán ma¡ignidades como

desconf¡anza, vergüenza y duda, culpa, seniim¡entos de inferioridad y finalmente

confusión de roles, a consecuencia de la no sat¡sfacción de las primeras c¡nco

etapas, en donde el indivjduo oscila entre 0 y 16 años.
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CAPiTULO II

TÉcNIcAs E INSTRUMENToS

PARADIGMA Y MODELO DE INVESTIGACIÓN

2.1.1. Enfoque cuantitativo - cualitativo

La ¡nvestigac¡ón es de carácter cuantitativo - cualitativo, porque a través

de ella se recolectaron, describieron, ¡nterpretaron y analizaron en forma

holística las variables de carácter fís¡co, psicológico y social de la violencia en

la escuela.

2.1.2. Modelo descriptivo

El modelo descriptivo permit¡ó conocer eltipo de violencia predominante a

través de la descripción e ident¡ficación de relaciones existente entre las

variables de investigación, como lo es la violencia y el desarrollo evolutivo del

niño. Es un modelo cuya caracterísiica pr¡nc¡pal no se lim¡ta a la recolecc¡ón de

datos sino que a la predicción e identificación de dichas var¡ables.

2.2. TECNICAS

2.2i. fécnica de Muestreo

La presente investigación se realizó en el departamento de Guatemala, en

las instalac¡ones de diferentes establecim¡entos educat¡vos públicos ub¡cados en

los mun¡cipios de Vil¡a Nueva, Villa Canales y Guatemala.

Para rcalizar el estudio satisfactor¡amente, la muestra establecida fue

distribuida de la siguiente forma: se determ¡nó una med¡da no probabiiistica de 3

Establecimientos Educat¡vos públicos; del mismo modo se entrevistaron un total
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de 42y 41 alumnos por establecimiento, lo que representó una muesira total de

125 estudiantes.

Los estudiantes objetos de estudio cursaban el nivel preprimario, cuya edad

oscilaba entre los 5 a 7 años y primario entre los 7 a 14 años en

establecim¡entos públicos. Para los efectos de anál¡sis se ut¡l¡zaron 6 alumnos

por grado (preparatoria, 1o a 6o grado primaria) en cada establecimiento,

tomando en consideración la misma cantidad de niños y niñas.

2.2.2. Tipo de muestra

El tipo de muestra que se utilizó es de carácter no aleatorio, debido a que

los miembros de la población (niños-niñas) fueron seleccionados para participar

en la investigación según un perfil específico que permitió obtener los resuliados

esperados.

2.2.3. Técnica de anál¡sis de datos

Se utilizó la técnica de sistematización y tabulac¡ón de daios, los que

fueron extraidos de las encuestas y entrevistas estruciuradas, que permit¡eron

detectar los tipos de v¡olencia que predominan en las aulas, utilizando el

programa l\,4icrosoft Excel y SPSS Statistics 17.0, que acced¡ó a rcalizar el

análisis de resultados a través de una mairjz de datos que incluya las variables

de investigación. Part¡endo de los resultados generados se crearon gráficas

estadisticas con las cuales se hizo la inrerpretación de los resultados.

2.3. INSTRUMENTOS

En la presente invest¡gación se utilizaron los siguientes instrumentos.

2,3.1. Cuest¡onarios

Un cuestionario para niños que consistió en 26 items (ver anexo) los

cuales permitieron conocer el grado de confl¡ctividad en la relación alumnos,
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docentes y d¡rectores asl como la detecc¡ón de casos de agresores y víctimas.

Se identificó como abordar y resolver un hecho violento dentro de¡

establecimiento piloto y qu¡enes parliciparon.

2.3.2. lnformát¡ca

Se utilizó l\4icrosoft office Excel para el diseño de gráficas esiadísticas y

el programa SPSS Statisiics 17.0 para análisis estadistico.

2.3.3. L¡bros de texto

Se fabajó con una gama de fuentes bibliográficas de donde se extrajo

cuidadosamente la información pertinente a las característ¡cas y objetivos de la

investigación.

2.3.4. Otros

Computadoras, internet y revistas.

2.3.5. Proced¡m¡ento

Diseño de investigación:

I FASE;

Fase preparatoria:

. Aproximación de la real¡dad motivo de estud¡o

. Programación de actividades

. Reflexión teórica del hecho

. Elaborac¡ón de ¡nstrumenios

ll FASEj

Trabajo de Campo



. Acopio de ¡nformac¡ón a través de instrumentos de recolección de datos,

que se realizaron en d¡ferentes establecimiento públicos de la capital y

municipios aledaños.

I¡I FASE:

Análisis

. Descripción e interpretación de los datos obtenidos siguiendo la técnica

de la descripc¡ón y transcripción de hechos, por med¡o del programa

SPSS Statístics 17.0 para la tabulación general de datos.

IV FASE:

lnformaiiva y de Difusión

. Elaboración y difusión del informe

. Propuestas de soluc¡ón e información de los resultados

. Presentación pública del lnforme

. Elaboración de informe a cada escuela
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CAPíTULO III

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

3.1. Población

La población seleccionada de

70 niños, comprend¡dos entre 5 a
(preparatoria) y 7 a 16 años de edad

en tres estaolecimientos públicos

depaft amento de Guatemala.

3.2, Descripción general:

La investigación permitió identificar y caracterizar el tipo de violencia que

prevalece en ]os establecimientos educativos según edad, género, nivel

educativo y grado, además conocer las man¡fesiaciones más comunes que se

practican en la escuela. Los resultados se muestran a través del análisis de

gráficas.

3.3, Tipo de v¡olencia que prevalece entre los niños y n¡ñas

;4i.,
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\jroLtNcrAFrscA vrottNcAPsrcot0ccA vottNcrAsOcr.\t

fuente EoRM "APG", EoRM'Arm¿ndoafonsosob¿ivatróconde"y EouM "tufae ÁLvarerovalLe"

125 personas de las cuales 55 son niñas y

7 años de edad en el nivel preprimario

en el njvel primar¡o (primero a sexto grado);

ubicados en diferentes municipios del

TIPOS DT V'OLEN':A

4Ar;
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Los tipos de violencia objeto de estudio en las instituciones educativas

manifestaron un alto porceniaje, siendo la violencia física con un 80% (101

personas del total de la población), la que prevalece; seguida de la v¡olencia

ps¡cológica en un 40% (50 personas de la población total) y por últ¡mo ¡a

violencia social con un 317o (39 personas); lo que pone en alerta a padres,

maestros y profesionales responsables de la formación y atención de los niños y

niñas en edad escolar, buscando esirategias que permitan m¡nim¡zar los índ¡ces

de violencia escolar, resolviendo y enfrentando los conflictos sin agresiones

físicas y ps¡cológicas.

3.4. Manifestac¡ones de la v¡olenc¡a practicadas en la escuela:

W,*
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FuÉnIa EORM "APG". EORM'ArmandóAfónsósobalvarócoñde"v EoUM "Rafaél ÁLv:¡ez ov¿l F"

Las d¡ferenies manifestaciones de ¡a violenc¡a según la experiencia de los

niños y niñas manifiestan mayor prevalencia las burlas con un 40% y los golpes

con el 28% seguido de insultos en un 14%, lo que explica el alto porceniaje de

v¡olencia fisica y psicológ¡ca que refleja el estudio.
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3.5. Expresión de la V¡olenc¡a:

3.5.1. Género (femen¡no - mascu¡¡no)

Género

¡ t¡MIN]NO :.. MASC!LlNll

v. at5laA v. TiicoL0GlaA v. soatAL

Fuenie EORM "APG", EORM ArmandoAlforso5obalváfoCoóde"yEOUM"RalaeLÁlvarezOvalle',

Desde una perspect¡va grupal, el análisis específico de los tipos de

violencia muestra, en opinión, de los n¡ños y niñas que, en cuanio a género,

aunque los hombres representan mayor incidencia la diferenc¡a con las mujeres

es mínima aproximadamente un 5%, proyectandose en un porcentaje alto Ia

vio¡encia fisica; la violencia ps¡cologica y social sin embargo no excede del 50%

EI porcentaje de diferencia entre hombres y mujeres sobre los tipos de

violencia no es altamente significativo, pero en un supuesto podemos entender

que las mujeres emplean la agresividad como forma de responder a Ias

agresiones que reciben y ello indíca que pueden ser tanto victlmas como

agresoras en la actualidad con respecto a los hombres.
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3.5.2. Edad (5 a16 años)

¡V. F]5TCA

.. v. Psrc0Lo6rca

&v.50ctAL

Fúenre EORM "APG", EORM "ArmandoALfó 5óSóbalvanóConde"VEOUM "Rafael Alvarez Ov¿lle"

Entre los tres pr¡nc¡pales tipos de violencia representados, el grupo de

edad que presenia mayor incidencia de violencia física está entre los 8, '15 y 16

años, sin embargo los niños y niñas más pequeños de 5 a 7 años reflejan un

porcentaje significat¡vo en este tipo de violencia lo cual es preocupante debido a

su corta edad. Mientras ¡a violencia psicológica se aprecia más elevada a los 7

años con un 56%, segu¡da por 10, 15 y 16 años.

Respecto a la violenc¡a social la mayor incidenc¡a se aprecia a los 6 años

con el 53% , seguida por 7 y 1O años de edad con el 44ya y 38a/a

respectivamente.

Es importante destacar que a menor edad mayor frecuencia de los tipos

de violencia.
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3.5.3, Nivel educat¡vo prepr¡maria - pr¡maria

Nivel Fducativo

, PRt!iiIMARIA ],: ?RIMARIA

V I]; CA V P5]COLOG]CA !. soc Ar

tuenle EoRM'aPG", EoRM irmando a fonso Sobalvaro conde" v EouM "Rafae alvare:ovalLo"

El análisis de frecuencias relacionado a los tipos de v¡olencia según nivel

educaiivo indica que el mayor porcentaje de estudiantes del nivel primario son

vict¡mas de violencia, representando La violenc¡a fís¡ca el 81% la violencia

psicológica el73% y la violencia ps¡cológica el 28%. Siendo menor para el nivel

pre primario con el 7Bok, 674/a y el50% respectivamente.

Los porceniajes antes menc;onado se obiuvieron sobre el total de 18

esiud¡antes que pertenecen al nivel preprimario y 107 al nivel primario, que

representan el 100% del total.

Para ambos niveles la violencia fisica tiene mayor preu"l"n.i, en relación a

los otros dos tipos de violencia representados, marcándose un alto porcentaje de

la misma, especialmente en los n¡ños y niñas de preprimar¡a. Demostrando que

hay manifestaciones de violenc¡a severas en los hogares las que replican en la

escuela.

Por otra parte, de iodos los niños y niñas entrevistados, hay más del nivel

primario que del nivel preprimario, lo cual se debe considerar, porque ello



determina que haya mayor probabilidad de violencia fís¡ca, psicológ¡ca y social

en el nivel pr¡mario, esto sin restar ¡mporiancia a que en el n¡vel preprimario la

violencia física y psicológica var¡a en muy poco porcentaje en relación a primaria.

3.5.4. Grado (preparatoria, 1oa 6o grados)

Grado
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Al referirnos a los tipos de violencia por grado, se reflejó que el

mayor porcentaje de estudiantes son víctimas de violencia, siendo la violencia

física la que prevalece en todos los grados desde un 75o/o a un 100%, s¡endo

más notoria en segundo y sexto grado con un 100% y 89%, seguidos por cuarto,

preparatoria y pr¡mero con 83% y 78%. Mientras que ¡a violencia psicológica

prevalece en los grados de preparatoria y primero primar¡a, respecto a la

violenc¡a socia¡ son los grados de preparatoria y tercero los que presentan

mayor porcentaje, sin embargo estos t¡pos de violencia no alcanzan el 50% en

su mayoría.
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Por otra parte, la mayoría de los niños y niñas que han experimentado los

tres tipos de violenc¡a cursan los primeros años escolares, principa¡mente el

grado de preparatoria que obtuvo a¡tos porcentajes; lo que significa que a

temprana edad están aprend¡endo que la violencia es el recurso más próximo

para resolver problemas. A menor grado mayor expresión de vio¡encia.
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CAPíTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSTONES:

. Se establece que el 80% del total de encuestados, es decir 101 niños y

niñas, son víciimas de v¡olencia física; el40% del toial de encuestados, es

decir 50 niños y niñas, son víctimas de v¡olencia psicológica; y el 31% del

iotal de encuestados, es decir 39 n¡ños y niñas, son víciimas de violencia

social.

. De todas las formas de v¡olencia, la física es la más frecuente según las

personas encuestadas, s¡guiéndole en su orden la violencia ps¡cológica y

la social. Debe considerarse que algunas agresiones fisicas, de acuerdo

con relatos proporcionados en las entrevistas, tienen una dimensión de

impacto mortal.

. Los resultados de violencia física, psicológ¡ca y social en preescolares son

alarmantes, este hecho manifiesta la reproducción a temprana edad de

relaciones destructivas tanto a nivel intra-personal como interpersonal. Lo

que conlleva a afectar el desarrollo futuro del niño y Ia sociedad. Es dec¡r,

aumenta el riesgo de que el niño forme parte de una relación violenta y

hastd una personalidad patológica.

. Se evidencia que los niños sufren, de forma abieria, de violencia fís¡ca y

social en un porcentaje más alto que las niñas, pero ellas se ven

afectadas de igual manera en un a¡to porcentaje de violencia físjca y en

menor grado de violencia psicológica.
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La escuela no siempre es el lugar que brinda la segur¡dad y confianza que

el niño espera, desea y que además tiene derecho. Es importante hacer

ver que Ia confianza ofrece el fundamento necesario para el desarrollo

futuro y crea la base para la confianza propia y el respeto a sí mismo Los

niños necesitan sentir que están protegidos y seguros.

La violencia escolar, afecta el desarrollo integral de los niños pequeños,

pero mayormente el desarrollo emocional, ya que les genera sentimientos

de temor e inseguridad en el medio escolar que es fuente de

enriquecim¡ento de relaciones sociales y su med¡o de aprendizaje formal

Los niños están ¡ntroyectando que la violencia es una forma normal de

vida, por lo que este problema incluye e interesa a todos. Es el momento

para que el Estado, las instituc¡ones formales, las no formales e

informales de educac¡ón y los profesionales de la salud y bienesiar

psíquico adquieran protagonismo activo en este problema. El s¡lencio

sólo nos hace cómplices y los niños más vulnerables se convierten en las

victimas.

En Guatemala, los avances en materia de prevención primaria son

escasos. Los programas que existen se centran casi exclusivamente en la

atención a la víctima en cambio descuidan a los potenciales abusadores

y/o poblaciones de alio riesgo.

4.2. RECOMENDACIONES:

Al Estado: lmplementar acciones encaminadas a la sensibi¡ización y

promoción de un enfoque de educación basado en los derechos humanos.

El respeto a los derechos favorece el desarrollo social y emocional del niño
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garantizando su d¡gnidad humana y su libertad, que es lundamental para el

desarrollo de su potencjal y sienta las bases para viv¡r una cultura de paz.

Al Min¡sterio de Educac¡ón: Acelerar la implementac¡ón de los programas

relacionados con los temasr derechos, valores, (en la práct¡ca del aula), la

v¡olencia infaniil en el campo escolar, para que todos juntos puedan hacer

un cambio positivo, no punitivo y no v¡olenio con lo cual se garantiza los

derechos de todos, ya sean maestros y/o estudiantes.

A la lnstitución Educativa: Contribu¡r a crear una cultura escolar no

violenta a través de;

Un sisiema de diálogo entre profesores y alumnos, directores, padres de

familia y otros actores ¡nvolucrados en la comunidad educat¡va.

Capacitar a Directores y docentes tanto de establecimientos públicos como

pr¡vados con talleres de sensibilización sobre el tema de la violencia

escolar, para incrementar su eficacia educat¡va, así como para la ayuda

que puedan proporcionar en la prevención de la violenc¡a.

Capac¡iar a los docenies con ialleres de derechos humanos, técnicas y

métodos de resolución de conf¡ictos en el aula, d¡sciplina asertiva,

adaptación, seguridad escolar, diálogo etc.

A los docentes, que se interesen por las manifestac¡ones de violencia que

detecten en su prop¡o centro de estudio dando soluciones adecuadas

basadas en la reflexión de las paries afectadas.

Facilitar la participac¡ón de los alumnos en proyectos institucionales que

propicien la vinculación escuela-comunidad y fortalezcan los valores

socialmente loables.



Conversar con los alumnos sobre la violencia escolar con sus compañeros,

su docente y autoridades. ¿cuáles son las personas afeciadas y cómo

resultan afectadas? Y quiénes pueden ayudarles.

A la familia:

. lnformar a los padres de familia, principa¡ agente de social¡zación y

en la conducta de los niños que tienen Iamodelos más influyentes

responsabi¡idad de educar

valores, porque la violencia

para una cultura de paz, basada en princ¡pios y

es un problema social.

lvlejorar los pairones de crianza a través de técnicas bás¡cas de educación

infaniil como: conirol de la ira, desarrollo infant¡1, comunicación y sus

obligaciones.

A la Escuela de C;enc¡as Ps¡cológicas:

Realizar esiudios de investigación en encuentro con la realidad, donde no

existe solución, es "salir del aula", para que ello adquiera sentido y

significado en el aprendizaje del estudiante y coadyuve en beneficio de Ia

sociedad guatemalteca.

A los profesiona¡es de la salud mental, difundir el conocim¡ento y atención

psico¡ógica y ps¡copedagógica a través de gabinetes interdisciplinarios en

las escuelas y otras áreas que se consideren pe¡1inente.
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Uñivereid¿d de sán canos de Cuatemala
Escuelá ¿e C¡enclas Ps¡cológicas No. correlativo

cuEsTroNARro NrÑo5/A5

Sexo: M f Sector: Público Privado Grado td¿d:

Establecimiento:

Ubicación del Estableciñiento:

INSTRUCCIONES: Responda las sigu¡eñtes preguntas y subraye Ia respuesta que se acerque a

su experiencia.

1. ¿Algún niño/a te pega en Ia esclrelel Sl

2. ¿qué haces cuándo un compañero/a te pega?

a. Le das aviso a tus profesores b. Le pegas alcompañero/a

d. Te escondes de tu compañero/a e. Buscás a otro compañero /a para que te defienda

J. ¿qué haces cuándo un compañero/a trata de obligarte hacer algo que tú no quieres?

a. Crito o le insulto b. No vuelvo a hablarle

d. Hacer lo que él quiere e. Le pegas para defenderte

¿AIgún niño te ha Ianzado obietos para agredirte?

cuándo otro niño/a te golpea o ¡nsulta, ¿cuentas con un amigo/a que te defiende?

5r NO

¿Se han burlado de ti o te han ridiculizado por tu aspecto físico, tu forma de vestir,

hablar o caminar¡ st No

¿Te han ridiculizado por ¡as dificultades y limítaciones de aprendizaíe o por tu
discapacidad física? St NO

¿Algún niño te dice apodos con ánimo de molestarte? St NO

¿Has sentído miedo de algún/as compañeros/as de tú clase? SI NO

¿Has sentido miedo de algún/as compañeros/as de otro gradol 5t NO

NO

c. No dices nada

c. Pido ayuda

SI NO4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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1'i. ¿Algún niño/a presiona a otros cornpañeros para que no te hablen o iueguen contigol

SI NO

12. ¿Algún niño te ha quitado tú refacción] Sl NO

11. ¿Algún niño te ha quitado tú dinero? Sl NO

14. ¿Has insultado ogolpeado a otro compañeroJ Sl NO

15. ¿Has seguido o amenazado a otros compañerosl Sl NO

16. ¿Has pedido dinero o refacción a otros niños a cambio de no pegarlel SI NO

17. ¿AIgún niño/a te dice que deb€s traer dinero o r€facción al otro día para no golpearte?

sl No

18. ¿Te han qu¡tado o robado algún obieto personal (mochila, cuadernos, l¡bros, ropa)?

SI NO

19. ¿Alguna vez otro compañero/a ha tocado a Ia fuerz¿ una parte de tu cuerpo]

5r NO

20. ¿Alguna vez otro compañero/ te he encerrado en el baño o en l]na clase para ha<erte

cosas que tú no quieresl 5I NO

21. ¿Alguna vez un maestro o alSuien que trabaiá en tu escuela te he encerrado eñ el baño o

en una clase para hacerte cosas que tú no quieres?

22. ¿Te ha insultado o pegado, tu maestro o alguna persona mayor

sl No

que trabaie en tu

5r NO

SI NO23.

24.

25.

¿En tú escLrela existe un grupo de estudiantes que cuidan el recreol Sl NO

¿qué hace lá comísión de disciplina cuándo hay una pelea de niños/as en Ia escúeláJ

b. Lo resuelve hablando con los niños/as

d. Les pone un castigo

26. ¿Cuándo un compañero/a te pega en la escuela, que hace tú maestro/a para ayudarte?

a. No toma en cuenta el problerna b. Castiga alotro niño c. Castiga a los dos

d. Hablá con elotro comp¿ñero e. Habla con los dos

escuela?

¿Los maestros de tu escuela cuidan elrecreo?

¿. Le avisa a la maestra/o

c. Los lleva con eldirectola
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GLOSARIO

Abuso: es la inflexión de algún iipo de daño que puede ser tanio físico como

psíquico y que, generalmenle, tiene lugar y razón de ser gracias al poder que

la persona que provoca o materializa el abuso, tiene sobre aquella a Ia cual

se lo produce, ya sea por una superioridad material que lo protege y le da esa

fuerza sobre el otro, o bien por la sistemática amenaza de que algo malo le

va a ocurrir si no accede a ese acc¡onar abusivo.

. Agon¡smo: Espíritu de lucha, capacidad combat¡va del ¡ndividuo mediante el

sacrificio.

. Agresiv¡dad: Hace referencia a un conjunto de patrones deactiv¡dadque

pueden manifestarse con intensidad var¡able, incluyendo desde

la pelea f¡cticia hasta los gestos o expansjones verbales que aparecen en el

curso de cualquier negociación.

. Agresor; Provoca un ataque o acto violento.

. Ant¡soc¡al: Es una patología de índole psíqu¡co, que deriva en que las

personas que la padecen pierden la noción de la ¡mportancia de las normas

sociales, como son las leyes y los derechos individuales.

. Apego: Se define como una vinculación afectiva intensa, duradera, de

carácter singular, que se desarrolfa y consol¡da enire dos personas, por

medio de su interacción recíproca, y cuyo objeiivo más inmediato es la

búsqueda y mantenimienio de proximidad en momentos de amenaza ya que

esto proporc¡ona seguridad, consuelo y protecc¡ón.
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Aprens¡vo: Dicho de una persona: Sumamente pusilánime, que en todo ve

peligros para su salud, o ¡magina que son graves sus más leves dolencias.

Autoconcepto: Es un constructo propuesto por Rogers, quien planteó como

las personas se forman un concepto acerca de ellas m¡smas, que influye

decisivamente en su comportamiento y determ¡na su ajuste a ¡as demandas

del entorno y su propio equilibrio ¡nterior. El "autoconcepto" seria la idea

subjetjva que las personas tienen acerca de lo que ellas m¡smas creen que

son.

Autoest¡ma; es un conjunto de percepciones, pensamieniosi evaluaciones,

sentimientos y tendencias de comportam¡ento dir¡gidas hacia nosotros

m¡smos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos

de nuestro cuerpo y nuesiro carácter.

Baio rendim¡enlo académico: Limitación para la asimilación y

aprovecham¡ento de los conocimientos adquiridos en el proceso de

aprendizaje.

Bullyingi También conoc¡do como hostigam¡ento escolar, matonaje escolar

es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre

escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determ¡nado.

Confl¡cto: situación que impl¡ca un problema, una d¡ficultad y puede suscitar

posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos partes o pueden ser

más también, cuyos ¡ntereses, valores y pensamientos observan pos¡ciones

absolutamente disímiles y conirapuestas.

Desarrollo cogn¡t¡vo: Se centra en procesos de pensam¡ento y en la

conducta que refleja estos procesos, es la relación que existe entre el sujeto

que conoce y el objeto que será conoc¡do y que generalmente se inicia
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cuando este logra realizar una representación interna del fenórneno
convertido en objeto del conocimiento.

Desarrollo emoc¡onal: Es algo adqujr¡do con el transcurso de la vida de un

indiv¡duo, no hay certeza de cuándo este desarrol¡o culmina pero lo cjerto es
que la base, es decir, la niñez influye de manera directa en este desarro¡lo

tan importante.

Desaffollo social; Se refiere al desarro¡lo del capital humanoycapital
social en una sociedad. lmplica una evolución o cambio pos¡t¡vo en las

relaciones de individuos, grupos e instituciones en una sociedad.

Desconf¡anza: La desconfianza es una sensación que cas¡ todos los seres
humanos experimentamos en Ia vida; puede ser que la vivamos como
consecuencia directa de haber sido engañados o defraudados por alguien o
bien que sintamos desconfianza porque tal sensación forma paÍe de nuestra
manera de aciuar, ser y pensar en la vida. Esia desconfianza constante hará
que pensemos mal de todos los demás, bastará una frase, una mirada o
cualqujer acción para que sjntamos en carne propia la desconfianza de esa
persona.

D¡sfunc¡onal: Dícese del hecho o fenómeno que produce consecuencras
contrar¡as al buen funcionamiento de un determinado sistema social.

Equ¡l¡brio: Es "una prop¡edad intr¡nseca y constitutiva de la v¡da orgánica y
mental. Casi todas las escuelas recurren a este concepto para expl¡car las
conductas, v¡éndose en las regulac¡ones afectivas de Janet, y en los
conceptos de Freud sobre el mismo terreno. para Claparédela necesidad es
un desequ¡l¡bram¡ento y la satisfaccjón es un reequ¡l¡bramiento y Lewin la usa
en su psicología social y Pavlov en sus expl¡caciones sobre el sistema
nervioso
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Cuando las estructuras existentes de los niños no pueden man¡pular las

expresiones nuevas, buscan un nuevo estado de equilibrio mediante la

organización de nuevos patrones que puedan llenar las demandas

ambientales. Para Jean Piaget "el desarrollo es... en cierto modo una

progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado de menor equilibr¡o

a un esiado de equilibrio superior". Por lo que el equilibrio aumentaria con la

edad desde la perspectiva p¡agetiana.

. Estad¡o: Etapa o fase de un proceso de desarrollo o transformación

. Estrategias de Afrontam¡ento: lntentan explicar porque anie

suceso potencialmente eslresante, las personas reaccionamos

dispares.

UN

de

mtsmo

formas

. Fanatismo: Apasionada e incondic¡onal adhes¡ón a una causa' un

entusiasmo desmedido y monomanía persistente hacia determ¡nados temas'

de modo obstinado, algunas veces indiscriminado y violento

. Hogar disfuncional: La definición de familia disfuncional alude a un tipo de

familia confl¡ct¡va o en la que se suceden conflictos, que la hacen no

funcional, en la sociedad en la cual se encuenira.

. Hostigamiento: Acoso al que se somete a una persona mediante acciones o

ataques leves pero coniinuos, causándole inqu¡etud y agob¡o, con Ia intención

de molesiar o presionar.

. Hostil¡dad: conducta abusiva y agres¡va que puede reflejarse en violencia

emocional o física. Puede ser ejercida por una persona, un grupo pequeño o

una gran caniidad de gente y estar dirigida, de igual forma, a uno o más

sujetos.
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L¡derazgo; es el conjunto de cualidades de personalidad y capacidad que

favorecen la guía y el control de otros individuos.

Mal adaptativo: comportam¡ento/conducta anormal o psicopática/conducta

mal adaptada, inadaptada.

Negl¡gencia: Es la omisión, e¡ descuido voluntario y consciente en la tarea

cotidiana que se despliega o b¡en en e¡ ejercicio de la profesión a través de la

realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza

exige y supone,

Niño problema. es común escuchar que se ha etiquetado de éste modo a

aquellos niños en los cuales se supone c¡erta carencia inte¡ectual o aquellos

de bajo rend¡mienio escolar, o bien los que manif¡estan trastornos de

conducta.

Patrones de conducta: También denominado pauta de conducta, es el tipo

de conducta que sirve como modelo. Los pairones de conducta son normas

de carácter específico que s¡rven de guía para orientar la acción ante

circunsiancias específ¡cas. La accjón humana, "las maneras de obrar,

pensar, sent¡r", obedece a unas reglas externas comunes y colectivas,

conocidas y aceptadas por la iotal¡dad de la sociedad. La conducta humana

es aprendida, es decir, adquirida por transmisión social. Por elio, el ser

humano es producto de los grupos a los que ha perienecido: pais, etn¡a,

clase social, religión, familia, escuela, etc.

Todo patrón o modelo de conducia es relaiivo, ya que al ser adquir¡do puede

variar entre dos sociedades diferentes o entre generaciones. Algunos

patrones de conducta se olvidan, oiros se transforman u otros permanecen

adoptando un nuevo significado.

. Per se: (latin¡smo) Por sí mismo, por sí solo.



Poder: capacidad para modificar la conducta de otros individuos o grupos en

la forma deseada y de impedir que Ia prop¡a conducta sea modificada en la

forma en que no se desea. En un sentido ampl¡o, el poder se refiere a todos

los tipos de influencia entre personas o grupos, incluyendo los que se ejercen

en las transacciones de intercambio

Psicosoc¡ología: Es la intersecc¡ón entre ps¡cología y sociología, cuyo

objeto de estudio es la interacción o influencia recíproca entre individuos o

grupos sociales, que posib¡litan cambios en la conducta y en lás actitudes.

Soc¡edad c¡v¡l: todos aquellos individuos con el título de ciudadanos de una

soc¡edad determinada, que actúan de manera colectiva, con el objetivo de

tomar decisiones en lo concerniente al ámb¡to público, por fuera de cualquier

tipo de estructura gubernamental.

Suspicaz: Se aplica a la persona que tiene tendencia a desconf¡ar de los

demás o que frecuentemente sospecha o ve malas intenciones en lo que

hacen o dicen. Se aplica a la actiiud o comporiamiento que es propio de la

persona que tiende a desconfiar o sospechar de los demás.

. Trauma psíquico: Choque emocional que deja huella en el subconsciente.

. Vict¡m¡zación: lnjustificada singularización de una persona o grupo para e¡

sometim¡ento a la delincuenc¡a, la explotación, el agravio, el trato injusto, u

otro mal.

. V¡olencia Emoc¡onal: No se percibe tan fácilmente como la física, pero

tamb¡én lastima. Consiste en enviar mensajes y gesios o manifestar actitudes

de rechazo.

. V¡olenc¡a Escolar: Es

ejercida entre miembros

acción u omisión intencionadamente dañ¡na

la comunidad educativa (alumnos, profesores,
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padres, personal subclterno) y que se produce bien dentro de los espacios

físicos que le son propios a esta (instalac¡ones escolares), bien en otros

espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la escuela

o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares).

Violencia Fís¡ca; Es el acto por medio del cual se forza la integridad de la

persona, con el ánimo de causar daño físico o moral, la utilización de la

fuerza con el claro objetivo de causar lesiones en la víctima.

Violencia Psicológica: Es cualqu¡er acto u om¡s¡ón que dañe la estabilidad

psicológica, que puede consistir en: negl¡gencia, abandono, descuido.

V¡olenc¡a Soc¡al: Es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede

provocar, daños fís¡cos o psicológ¡cos a otros seres, y se asocia, aunque no

necesariamente, con la agres¡ón física, ya que también puede ser

psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones.

Algunas formas de violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad,

otras son crímenes-

V¡olenc¡a: tipo de interacc¡ón humana que se manifiesta en aquellas

conductas o situaciones que, de forma del¡berada, provocan, o amenazan

con hacer un daño o somet¡miento grave (físico, sexual o ps¡cológico) a un

individuo o una colectividad
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