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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN

La convivencia escolar es un elemento pedagógico de primer orden en la configuración emer-

gente de propuestas que pretenden ser holísticas e inclusivas y que en la década de los 90 emergió 

como una perspectiva prometedora para abordar una problemática relativa a la vida compartida 

en las escuelas. En los últimos años se han venido implementando un buen número de programas 

y proyectos de mejora de la convivencia y de prevención de la violencia escolar, promoviendo un 

cambio significativo desde el punto de vista de la cultura institucional y organizacional de los cen-

tros escolares (Andrades-Moya, 2020 & Costa et al., 2020). Argumentan Arón et al. (2017) que la 

buena convivencia es un elemento inseparable de la calidad educativa y que emerge del buen clima 

ambiental que los centros educativos públicos, concertados y privados experimentan. 

El término convivencia en ocasiones, ha generado cierta confusión como han afirmado Fie-

rro-Evans y Carbajal-Padilla, (2019) pero lo clarifica Uruñuela, (2018) diferenciando la convivencia 

positiva y la convivencia en positivo. Si solo gestionamos una convivencia positiva supondrá plan-

teamientos pedagógicos que reaccionan a lo que está sucediendo en ese momento y que van por 

detrás de acontecimientos que no proyectan nada en el plano educativo. Por el contrario, la con-

vivencia escolar en positivo debe postular una concordia sana, democrática, pacífica, no violenta, 

inclusiva, términos que reflejan las diversas miradas desde las cuales se debe abordar (Ascorra 

et al., 2016) y obviamente respetuosa con los derechos humanos. El entorno escolar debe invo-

lucrarse en la cosecha de la convivencia en positivo, entendida como posicionamiento proactivo 

que implica la adquisición de actitudes, habilidades, y valores imprescindibles en una sociedad 

democrática de derecho, construida sobre la paz y la no violencia. Convivir en positivo es tomar 

conciencia de que como animales gregarios que somos, vivimos con otras personas y ello supone, 

como decimos, la puesta en práctica de competencias socioemocionales de mejora de la gestión 

de los conflictos en el contexto social, proponiendo la ciudadanía activa como elemento esencial 

educativo que permite entender la situaciones de conflictividad social y su transformación a través 
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de la solución dialogada Ya lo planteaba Delors (1996) como uno de los retos y pilares educati-

vos de la educación del siglo XXI, cuando afirmaba que las bases del conocimiento nos invitan a 

aprovecharnos de los recursos que en la actualidad nos brinda la sociedad, aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, cooperar y, por último, aprender a ser. La educación 

persigue el desarrollo integral de los chicos y chicas, no solo en su faceta cognitiva, sino además 

un desarrollo en su vertiente social, aspecto este, que repercute en el bienestar de la comunidad 

educativa y, por ende, en la sociedad.

Se le exige a la escuela, que genere condiciones democráticas luchando contra la anomia 

social y la falta de compromiso ciudadano (Vidal et al., 2019). Rubricamos, que un buen clima 

educativo encierra indicadores tales como, compartir espacios colaborativos y de conversación, 

respeto, aceptación de las diferencias, participación e inclusividad. Por ello, aprender a convivir 

se está convirtiendo en uno de los parámetros más relevantes para las comunidades educativas 

de nuestro entorno, articulándose todo un complejo conjunto de medidas de prevención y de 

intervención para el fomento de la cultura de paz, como mecanismo para la convivencia humana 

intercultural y globalizada (Novoa et al., 2020).

Ahora bien, esta convivencia escolar puede ser alterada desde múltiples aristas y con va-

riadas tipologías conflictivas. Diversas investigaciones muestran los distintos tipos de violencia 

escolar o conductas inapropiadas en los entornos educativos y que a veces son calificadas como 

violencia de baja intensidad (Brandoni, 2017, Vizcarra et al., 2018, Medina & Villarreal, 2019, 

Garaigordobil, 2019, Zepeda, 2020), concepto este que nosotros preferimos no utilizar, habida 

cuenta de que la supuesta baja intensidad conflictiva desemboca en muchas ocasiones en efectos 

irreparables para los que la soportan. 

La educación es necesariamente normativa, su función no es solo instruir o transmitir unos 

conocimientos, es también integrar una cultura que tiene distintas dimensiones, una lengua, 

unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida, todo lo cual no debe trans-

currir una dimensión ética que es sin duda, el momento último de la cultura humana y universal 

(Camps, 1994). En este sentido, son varias las vías de acción, entre las que se pueden señalar la 

interculturalidad, promover un trabajo bien hecho en la educación, sembrar los elementos más 

valiosos de la identidad y dignidad humana, potenciar la responsabilidad, la solidaridad y la com-

pasión, para que, de alguna forma, se facilite a los alumnos, y a su vez, a la sociedad en general, 

un crecimiento y desarrollo a nivel intelectual y moral (Ibáñez-Martín, 2017).

Las manifestaciones de la conflictividad en el contexto educativo no son un problema epi-

sódico, más bien son catalogadas en ocasiones como un problema estructural y por ello debe 

ser abordado con medidas pedagógicas, proactivas, efectivas y concluyentes. Generalmente, los 
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orígenes de la violencia escolar atiende a fuentes multicausales (Uruñuela, 2018) y no solo son 

de orden físico, sino también de orden psicológico por lo que suelen repercutir de manera muy 

negativa en los jóvenes que manifiestan una endeble personalidad y baja autoestima (Ormart, 

2019). Así pues, decimos que existe un conflicto escolar cuando una conducta u omisión de esta, 

de manera intencionada causa un daño o un perjuicio a otro miembro de la comunidad educativa 

(Álvarez-García et al., 2008). Atendiendo a la clasificación de Dobarro et al. (2016), las conductas 

indeseables y violentas que alteran la convivencia y a las que los docentes se enfrentan a diario, 

se podrían encuadrar en las siguientes categorías: la violencia física, la violencia verbal, la exclu-

sión social, la disrupción en el aula y la violencia a través de las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC). La violencia es un comportamiento culturalmente aprendido que tiene 

direccionalidad y persigue un fin: controlar, imponer, manipular o intimidar (Campos et al., 2015). 

Creemos que el abuso de poder manifestado y la desigualdad existente, son las bases de esta 

violencia escolar ( Torrego, 2020; Garaigordobil & Oñederra, 2010). 

Se podría afirmar que la violencia física directa es aquella en la que existe algún tipo de con-

tacto físico entre los estudiantes, que incluye peleas, puñetazos, empujones, patadas, etc. Mien-

tras que la violencia física indirecta, causa el daño actuando sobre las pertenencias o el material 

de trabajo de la víctima o del centro, por ejemplo, hurtos, destrozos o esconder objetos de otros 

miembros de la comunidad educativa (Campos et al., 2015; Estrada & Mamani, 2020). Estudios 

como el realizado por Sapién et al. (2019), corroboran la existencia de este tipo de violencia desde 

los cursos de enseñanza primaria, especialmente en los últimos cursos con niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 10 y 12 años y se estiran hasta cursos de ESO y bachillerato.

En lo referente a la violencia verbal, se ha de señalar, que es aquella en la que el daño se 

causa mediante el mensaje oral o escrito, es decir, insultos, motes, rumores o hablar mal de al-

guien. También en este caso, tal distinción se refiere al hecho de que la acción se realice a la cara, 

violencia verbal directa por medio del insulto directo o a las espaldas del compañero o compa-

ñera, violencia verbal indirecta (Nieto et al., 2018). Es muy significativa que este tipo de violencia 

está siendo cada vez más alarmante en las relaciones de género, así lo detallan algunos estudios 

al respecto (Domínguez-Alonso et al., 2019) y en ocasiones se traslada a las redes sociales.

Por otra parte, los indicadores de la exclusión social son muy variados y conocidos, renta 

familiar, estudios de los padres, barrio, religión, nacionalidad, aspecto físico, etc. (Pachter et al., 

2010 & Brandoni, 2017). Un estudio realizado por Rizo-Arias (2019), analizando los datos obtenidos, 

manifiesta que, estos indicadores son elementos continuadores en la escuela de la exclusión y de la 

segregación educativa. Dichas situaciones de exclusión pueden darse tanto dentro del aula, durante 

la ejecución de las tareas académicas, como fuera de ella, ignorando o excluyendo a compañeros 

o compañeras de los juegos o del grupo de pares durante los recreos e incluso en redes sociales. 
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Las conductas disruptivas son motivo de preocupación en el contexto educativo (Jurado & Jus-

tiniano, 2016 & Jurado et al., 2020). Las causas implícitas en las conductas disruptivas son también 

en general muy variadas, y en particular en los trastornos de conducta de algunos discentes. La dis-

rupción en el aula induce a pensar en comportamientos con los que el alumnado dificulta al docente 

impartir su docencia y al resto de compañeros interesados seguirla con aprovechamiento. Hablar o 

levantarse del asiento durante una explicación y sin pedir permiso, hablar interrumpiendo, molestar a 

un compañero intencionadamente, etc. (Hulac & Benson, 2010), son ejemplos conocidos de acciones 

disruptivas. Consecuencias muy negativas arrastran estas conductas para el desempeño del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, repercutiendo en el bajo rendimiento académico de los participantes e in-

cluso en el fracaso escolar. La disrupción en el aula es quizá el conflicto más familiar en las aulas de los 

centros educativos de nuestro entorno, sin duda, es un comportamiento considerado preocupante, 

violento y casi siempre intencionado (Domínguez-Vázquez, 2019).

En penúltima instancia, la violencia a través del uso inadecuado de las TIC, incluye compor-

tamientos violentos a través de las redes sociales utilizando medios electrónicos, principalmente 

con la telefonía móvil y generalmente a través de las redes sociales en (Tokunaga, 2010). Según 

Dobarro et al. (2016), dichos comportamientos violentos pueden adoptar formas variadas, por 

ejemplo, envío de mensajes dañinos en redes sociales a través del teléfono móvil, tabletas u 

ordenadores con programas de mensajería instantánea. Grabar a un compañero o compañera 

mientras está siendo agredido con intención de publicar la agresión o colgar fotografías de mal 

gusto en Instagram u otra red social frecuentada por los jóvenes. Se ha dado el caso de grabar a 

un profesor o profesora con la misma intención de subirlas a la red para que en poco tiempo se 

hagan virales. Según estudios realizados últimamente la violencia TIC está arraigando en la juven-

tud y con mayor impacto en las chicas (Domínguez-Alonso & Portela, 2020).

En última instancia, generalmente, el estudio de la violencia escolar se ha centrado, casi 

siempre, en la violencia que surge entre estudiantes y hacia el profesorado. Sin embargo, resulta 

también revelador considerar las relaciones existentes entre los dos principales agentes implica-

dos en el proceso educativo: el docente y el alumnado. En este sentido, siempre se han analizado 

los comportamientos violentos que el alumnado puede desarrollar dirigidos hacia el profesorado. 

Del mismo modo, el alumnado puede percibir como violentas ciertas conductas o actitudes del 

profesorado para con los estudiantes, por ejemplo, mostrar preferencias, tener manía, ignorar, 

insultar o burlarse de los alumnos. Teniendo en cuenta el marco teórico esbozado, se ha plantea-

do en este estudio, como objetivo general determinar cuál es la situación de convivencia en el 

centro a partir de la percepción que tienen los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO) y analizar las percepciones de los docentes para proponer la mediación escolar entre igua-

les como instrumento proactivo de gestión positiva de conflictos. 
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Clásicos como Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Herbart y otros tantos, son considerados los 

educadores y precursores del movimiento de la Escuela Nueva, partían de la realidad de que 

no todos los niños son iguales por lo que deben ser tratados de formas diferentes, además de 

centrar la educación en actividades de cooperación y colectividad, más que en aquellas de in-

dividualismo. En esta tarea es donde emplazamos nuestros esfuerzos esperando aportar datos 

relevantes para el desarrollo de actuaciones específicas para con los alumnos. 

En las últimas décadas, la educación en España ha experimentado un proceso de cambio y 

modernización de gran importancia. Una de las características fundamentales nuestro sistema es 

su gran crecimiento desde múltiples vertientes. Desde la década de los años ochenta hasta hoy, 

nuestro sistema educativo se ha homologado al del resto de los países europeos (Esteve, 2003) 

y ha universalizado la enseñanza, en lo relativo a los aspectos cualitativos y cuantitativos. Debe-

mos encontrar fórmulas que gestionen el ambiente negativo conflictivo que en muchas ocasiones 

se perciben a diario en las aulas para promover conductas positivas y disminuir la deformada 

convivencia escolar que se descubre hoy en día en nuestros centros y promover los valores uni-

versales de la Cultura de Paz, contribuyendo de manera especial, en dar a conocer el importante 

y generoso trabajo que, en el ámbito de la convivencia se desarrolla en los centros docentes en 

nuestro país, incluimos por supuesto a la interculturalidad que se da en nuestras escuelas como 

un elemento clave en el desarrollo de competencias profesionales que ayudan a los docentes a 

comprender la relevancia de la diversidad cultural (Pareja & Leiva, 2018).

Son abundantes las experiencias educativas basadas en programas de mediación entre 

iguales donde el alumnado mediador sigue un proceso claro y estructurado con el fin de alcan-

zar un acuerdo para que los alumnos implicados en el conflicto acepten las soluciones a los que 

llegan. 

La mediación escolar entre iguales, es una estrategia que trata de favorecer la construcción 

de la cultura de Paz, basándose en la llamada racionalidad comunicativa, en ella, la intervención de 

al menos un tercero se sostiene, en primer lugar, porque ésta se centra en favorecer la comunica-

ción y no en las relaciones de poder y, en segundo lugar, porque el estudiante mediador tiene como 

objetivo crear o recrear un círculo de comunicación entre las personas para establecer o restablecer 

lazos sociales (Habermas, 2002). Es decir, favorecer la autonomía de los estudiantes que han asi-

milado muy bien el esquema dominio-sumisión o control de poder interpersonal y a partir de ahí 

hacerlos actores de su propio devenir. Por ello, la mediación en la escuela entre pares incorpora una 

alternativa al modelo rígido tradicional, basado en la aplicación de correcciones punitivas, según un 

conjunto de normas de convivencia previamente establecidas por la propia administración educati-

va, que excluye y en ocasiones ofende al alumnado implicado en el acto instruido.
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La mediación escolar entre iguales se encuentra estrechamente relacionada con la capa-

cidad cognitiva, las habilidades sociales, la educación en valores, la educación para la paz y la 

libertad, la convivencia, la inclusión y la construcción de ciudadanía democrática que caracterizan 

una pedagogía para la convivencia. En la mediación entre iguales, al igual que en otros ámbitos 

de mediación, los alumnos mediadores intervienen desde la neutralidad, buscando el equilibrio 

entre los compañeros en conflicto sin emitir juicios de valor, ni aportar soluciones. Además, el 

mediador, desde su posición de igualdad, genera mayor credibilidad ante sus compañeros (Gar-

cía-Barreiro et al., 2012; Hernán & Lapponi, 2002). Cuando en un centro implementamos la me-

diación entre iguales, debemos advertir de que no se trata de hacer un taller e incrustar conte-

nidos para justificarse, sino que se trata de pensar en el modelo social que deseamos y cuál es el 

ejemplo que como adultos estamos dando a nuestros jóvenes estudiantes. 

Por todo ello, las ventajas globales de los sistemas de mediación entre iguales son eviden-

tes, entre otras por: 

• Activa la autonomía personal de los alumnos implicados. 

• Promueve las relaciones sociales de los estudiantes, miembros de la comunidad educativa.

• Desarrolla el buen clima de convivencia escolar, reduciendo de forma drástica las tasas de 

conflictividad. 

Apostamos por la mediación como formula proactiva para actuar en al ámbito donde los 

menores se forman como personas sociales desde los primeros años. La escuela, básicamente 

es reflejo de la sociedad, una sociedad sana refleja una escuela sana e igualmente, a través de la 

educación en valores, es la piedra base sobre la que se levantará la sociedad del futuro. Así, una 

población que lleve la cultura de la mediación y que actúe conforme a ella, será una población 

adulta que la admita definitivamente como potencial herramienta de resolución de disputas evi-

tando en la medida de los posible la judicialización de sus conflictos.

El fenómeno de las relaciones de convivencia y confrontación en los centros educativos ya 

sean concertados, públicos o privados, especialmente de enseñanza secundaria, se ha convertido 

en un tema de preocupación creciente en nuestra sociedad. Los problemas de convivencia ocurren 

entre todos los agentes de la comunidad educativa (Torrego, 2006; Alzate, 2003; Vinyamata, 2012; 

Ibarrola-García & Iriarte Redín, 2012; González-Calderón, 2018; Caurín et al., 2019; Olmedo et al., 

2020). La gestión de la convivencia no es algo improvisado, la naturaleza y el sentido de los conflic-

tos está en continuo cambio, como mantendría Heráclito de Éfeso y más especialmente en estos 

tiempos de incertidumbre y complejidad social. En los años sesenta, hablar fuera de turno, masticar 

chicle, hacer ruido, correr y gritar por los pasillos o salirse de la fila, eran considerados conductas 
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inapropiadas. A partir de los años noventa, hay un cambio sustancial, alcohol y drogas, delincuen-

cia, embarazos no deseados, suicidios y violencia en general, planean por los centros educativos. Es 

evidente que la escuela está inmersa en una sociedad cambiante que traslada sus problemas a esta 

institución y por eso debemos adoptar una actitud preventiva. Del mismo modo los centros edu-

cativos son unidades de cambio que ocurre si hay personas interesadas y capaces, agentes que ne-

cesitan autonomía y cierto margen de maniobra, ellos son los motores del cambio (Paredes, 2004). 

Así pues, a partir del estudio realizado, proponemos la mediación escolar entre iguales 

como estrategia de resolución de conflictos entre estudiantes de ESO. Del mismo modo, espe-

ramos que la investigación realizada sirva de guía para centros que se embarcan en generar am-

bientes de concordia y paz a partir de la experiencia con su alumnado.

Para llevar a cabo la investigación hemos tenido en cuenta el esbozo referencial sugerido 

por la profesora Hernández-Pina, (2010) que describe las distintas fases que conforman un tra-

bajo científico:

• Introducción. En ella se redacta exponiendo los intereses y la necesidad del investigador 

de iniciar su investigación.

• Elección del tema. El foco o tema de investigación, que en nuestro caso es el análisis de 

conflictos en un centro educativo concertado e implementación del servicio de mediación 

como forma pertinente de resolución positiva de conflictos.

• Formulación del problema. Abarca todo el aspecto a los que se refiere la investigación, 

pregunta de investigación, contexto, centro, padres, profesores, alumnado, tipos de con-

flictos, etc.

• Revisión bibliográfica. Libros, revistas, artículos, páginas webs, informes, etc. Han sido re-

visados y analizados para centrar el foco en su marco teórico. Esta revisión bibliográfica 

siempre está abierta desde el inicio hasta su finalización. 

• Concreción del problema, preguntas, hipótesis. Se plantea la hipótesis principal y los ob-

jetivos de trabajo.

• Descripción del diseño y la metodología seguida. Es en este apartado donde de manera de-

tallada se especifican los sujetos participantes, la recogida de información y la metodología 

utilizada, en nuestro caso una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa.

• Recogida de datos. Se especifican los instrumentos de recogida de información conside-

rando la fiabilidad y su validez de los datos cuantitativos, para posteriormente reducir a 

factores todos los ítems analizados mediante análisis factorial. También se realizan entre-

vistas semiestructuradas a docentes y departamento de orientación.
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• Análisis de datos y presentación de resultados cuantitativos y cualitativos. Se ha realizado 

un análisis pormenorizado de los datos obtenidos mediante tablas y figuras con el fin de re-

presentar los resultados de una manera clara, concisa y descriptiva, así como la obtención 

de categorías y subcategorías de los documentos obtenidos.

• Interpretación de resultados. En este apartado se dar respuesta a las preguntas que se han 

ido generando a lo largo del proceso de investigación.

• Discusión, conclusiones y futuras líneas de investigación. Es el final de la investigación, 

pero sin cerrar el proceso, la comparación con otras investigaciones, la coincidencia de 

resultados. Partimos de la idea que se pueden abrir nuevas líneas de investigación una vez 

expuestos los objetivos conseguidos o no.
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CAPÍTULO 1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y PLANTEAMIENTO 
GENERAL DEL ESTUDIO

Esta investigación, surge a partir de mi experiencia personal como profesor durante treinta 

y cuatro años en un centro educativo concertado y como resultado de mi ejercicio como media-

dor social y educativo que llevo realizando en distintos ámbitos sociales y educativos. Nunca me 

he planteado la investigación con propósitos de progreso en el escalafón profesional. No. Se trata 

de una cuestión muy personal, poner colofón a mi vida de docente ha sido uno de los intereses 

que me ha impulsado para realizar la tesis. Docente, formación en mediación y la existencia de 

posibilidades fueron el leitmotiv para emprender mi trabajo de investigación que me condujera a 

la finalización de mi tesis doctoral.

Al principio, antes de iniciar el trabajo, elaboré un proyecto consistente en analizar la situa-

ción de convivencia y la gestión de los conflictos escolares en el centro educativo dónde trabajo y 

la resolución de estos a partir de la mediación escolar, argumentando que la mediación se ceñía 

al denominado sistema preventivo, vigente en el ideario de todos los centros de nuestra comuni-

dad educativa. Una vez elaborado el proyecto, tenía que proponerlo a la dirección titular, ya que 

iba a necesitar determinada documentación confidencial, informes, partes, entrevistas a docen-

tes, protocolos de acoso, etc. Y comuniqué a directores pedagógicos, subdirectores y jefaturas de 

estudios, la autorización obtenida de la titularidad para utilizar los expedientes pertinentes bajo 

el compromiso de mantener la confidencialidad de toda la información que pudiera necesitar. 

Finalmente, me di cuenta de que para elaborar la investigación solamente con la información 

aportada por los cuestionarios de conflictividad de los estudiantes y las entrevistas realizadas a 

los docentes y departamento de orientación iba a ser más que suficiente, dejando el resto del 

material para posibles publicaciones. 
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Muchos años en el centro como profesor y con material a mi disposición me animaron a 

dirigir mi foco hacía el ámbito de los conflictos escolares y de la mediación escolar. Me decidí final-

mente, por iniciar mi trabajo sobre análisis de conflictos y mediación escolar en mi centro como 

fórmula propuesta para la resolución positiva de los mismo. Sabía que no era un tema nuevo en el 

campo educativo, pero sí en los centros concertados y no concertados de mi institución educativa. 

Eso hizo preguntarme sobre ¿cómo se percibían los conflictos en los distintos estamentos, padres, 

profesores, alumnado, personal de administración y servicios?, y, si la mediación escolar o media-

ción entre iguales era la solución estratégica acertada como medio para gestionar las controversias. 

Las características de los centros concertados en Andalucía son bien conocidas, son cen-

tros de titularidad privada, pero subvencionados en gran medida con fondos públicos por la Ad-

ministración Educativa Autonómica. Tienen libertad de gestión con una adaptación a ciertos con-

dicionantes establecidos por la Consejería de Educación. Financian parte de su oferta educativa 

con las subvenciones públicas y otras fuentes, que aportan los padres de los estudiantes por eso 

está catalogado como centro concertado con concierto singular.

La vieja Ley General de Educación y de Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970, 

(Ley General 14/1970,) estableció ya un sistema de conciertos que podía ser firmado entre la 

Administración y los titulares de los centros no estatales, a fin de que se pudiera garantizar tanto 

el derecho a un puesto escolar gratuito, como la pluralidad de oferta, para que las familias y los 

alumnos pudieran elegir el tipo de enseñanza dentro de un sistema abierto.

El trabajo que aquí se presenta: “Estudio de la convivencia en un centro educativo concer-

tado: análisis y propuestas pedagógicas para la implementación de la mediación escolar”, preten-

de contribuir al conocimiento y mejora de la realidad convivencial socioeducativa de un centro 

educativo privado concertado, a partir del reconocimiento de su ideario y de su carácter propio, 

atendiendo al sistema preventivo como eje fundamental de la pedagogía salesiana y proponemos 

la medicación escolar entre iguales como fórmula de resolución de conflictos escolares. En este 

contexto, consideramos que el proceso de mediación educativa que se implemente y ponga en 

marcha deberá reconocer y tener en cuenta la idiosincrasia del centro y del alumnado. Por consi-

guiente, el presente proyecto, se ha planteado desde la consideración de que nuestro centro y los 

miembros de la comunidad educativa deben asumir la existencia de conflictividad y se impliquen 

en proponer a la mediación como algo inherente al Proyecto Educativo. 

A pesar de los intensos cambios que se han venido dando en el sistema educativo en 

nuestro país, nuestra oferta escolar ha ido dando respuestas a las nuevas necesidades deriva-

das de estos mismos cambios. Podremos plantear que nuestro proyecto favorece el proceso de 

transformación educativa, proceso que podríamos denominar cambio, reforma, progreso, ya 
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que nuestra escuela busca factores clave para la mejora de la convivencia escolar, sin olvidar-

nos, que el cambio depende en gran medida del profesorado, ya que sin su implicación de nada 

sirve el envite, como mantiene (Paredes et al., 2005). 

La diversidad de los estudiantes que llegan a nuestro colegio no es algo nuevo, se ha ma-

nifestado en las diferencias de género, clase social, diferencias generacionales, profesionales, 

medio de procedencia rural o urbano, etnias y variantes regionales, nacionales e internacionales 

e incluso diversidad religiosa. 

La mediación escolar se reconoce como una propuesta que permite el logro de objetivos 

educativos valiosos, desde los presupuestos propios de sociedades democráticas que defienden 

la participación ciudadana y la justicia social. Sin embargo, está aún por definir y desarrollar 

de forma generalizada la aplicación de la mediación en nuestro centro y en general en muchos 

centros de toda la comunidad autónoma. Es evidente, que la administración educativa, y, por 

supuesto, la dirección pedagógica, tiene una responsabilidad especial en la implementación del 

sistema de mediación entre iguales, a partir de un adecuado análisis de necesidades y recur-

sos disponibles. Debemos buscar y proponer planes de formación en convivencia que apoyen la 

transformación de conductas inadecuadas en posibilidades de aprendizaje, a través de un progra-

ma de mediación escolar entre pares y proyectos pedagógicos. De acuerdo con Caballero (2010), 

la inclusión de la mediación busca mirar al conflicto como una fuerza que motive cambios en el 

orden personal y social , y no como algo negativo (Martínez, 2018). De manera similar, Bernal y 

Saker, (2013) afirman que el conflicto constituye una oportunidad para generar diferentes apren-

dizajes y desarrollar habilidades de diferentes tipos, entre ellas, comunicativas y mediadoras. 

1.2 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El trabajo de investigación que presentamos está enmarcado en una metodología mixta, 

cuantitativa y cualitativa. Hemos considerado desde el principio que ambas perspectivas enri-

quecen la investigación desde la triangulación con una mayor amplitud, profundidad, diversidad, 

riqueza interpretativa y sentido de la comprensión (Chaves-Montero, 2018).

Esta tesis se estructura en tres partes. Una primera parte, el marco teórico, compuesto por 

los cinco capítulos primeros, en donde pretendemos describir la situación actual de los princi-

pales elementos considerados en estudio, así como analizar cuál es el escenario doctrinal de la 

mediación escolar, los objetivos que perseguimos y la metodología que utilizamos. La segunda 

parte comprende el marco empírico y consta de los capítulos seis y siete, en donde aplicamos la 

metodología mixta de la investigación. La totalidad del capítulo sexto esta dirigía a la recogida y 
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selección de la población. El capítulo se desarrolla el estudio empírico de la investigación, partien-

do de la conceptualización de la evaluación de necesidades, utilizando datos de carácter cuantita-

tivo referentes a los conflictos más comunes que nos podemos encontrar en un centro educativo, 

utilizando para ello un cuestionario de violencia escolar validado sobre percepción de conflictos 

por partes de los alumnos. En dicho cuestionario analizamos en el capítulo cinco los conflictos que 

a diario nos encontramos en las aulas, violencia verbal, directa e indirecta, violencia física, direc-

ta e indirecta, exclusión, disrupción, violencia con tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), violencia profesor-alumno, posibles casos de acoso escolar, etc. Este análisis cuantitativo se 

ha realizado con software pertinente, SPSS y JAMOVI, utilizado para proceder a la validación de los 

resultados y comprobar la fiabilidad del cuestionario. En este mismo capítulo, exponemos el marco 

cualitativo de la investigación. Para ello hemos utilizado para ello un software bien conocido para 

este tipo de tratamiento de información cualitativa, el ATLAS.ti V.8. Con este software obtuvimos 

de manera inductiva una serie de subcategorías necesarias para la comprensión de nuestra in-

vestigación. Hemos elaborado también redes semánticas utilizando el mismo software. Dentro 

de esta segunda parte de la investigación encontraremos el capítulo ocho. En este capítulo expo-

nemos las discusiones y conclusiones, así como las dificultades encontradas en la investigación 

Se centra este capítulo en la discusión de los resultados, conclusiones a las que hemos llegado y 

planteamiento de futuras líneas de investigación. La tercera parte son el capítulo nueve, anexos y 

las referencias. El capítulo nueve contiene todos los anexos que no han sido incluidos en el texto, 

teniendo en cuenta generalmente su extensión. La tercera parte de la tesis, son las referencias bi-

bliográficas. Para les referencias bibliográficas hemos utilizado un gestor bibliográfico, Mendeley, 

herramienta indispensable para la elaboración y gestión de la bibliografía utilizada en un trabajo 

de investigación. 

Después de una breve introducción en donde exponemos en líneas generales cuestiones 

referentes a la convivencia escolar y conflictos, argumentamos la necesidad de la mediación 

escolar entre iguales, iniciamos el capítulo primero con la justificación y la exposición de mo-

tivos de la investigación. En él se describen brevemente las motivaciones personales y plan-

teamientos generales de la misma. Hemos creído conveniente un segundo capítulo, en dónde 

especificamos el contexto de la investigación desde un punto de vista histórico-descriptivo, 

sin pretensiones historiográficas, de la situación malagueña a lo largo del siglo XIX. Se expone 

en este cómo es la sociedad malagueña social y políticamente a la llegada de los salesianos a 

Málaga en el siglo XIX, época caracterizada por los inicios de la industrialización malagueña y 

la situación sociopolítica del momento. Describimos también, las características fundamenta-

les o ideario del centro educativo donde se ha realizado el trabajo de investigación, el centro 

educativo San Bartolomé. 
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Se inicia el capítulo tercero, con la aproximación teórica al foco de estudio, es decir, al 

conflicto y a la convivencia como clave de la educación actual. Nos centramos en este capítulo 

tercero en el conflicto escolar, su concepción pedagógica, los tipos más habituales de conflictos 

que suceden en nuestras aulas, así como las estrategias y regulación de los conflictos escolares, 

e incluimos una breve revisión de la normativa en materia de convivencia escolar en Andalucía. 

El cuarto capítulo está dedicado a la mediación escolar en particular, destacamos en él 

unas notas sobre la situación de la mediación en nuestro país y sus modelos, así como el desa-

rrollo del proceso de mediación escolar y las fases de implementación de la mediación escolar 

entre iguales.

En el capítulo quinto exponemos los objetivos generales y los objetivos específicos del es-

tudio. Establecemos de antemano que después del análisis de percepción de conflictos por parte 

de los estudiantes y del profesorado el objetivo general es proponer la mediación entre iguales 

como fórmula de resolución de conflictos.

Planteamos en el capítulo sexto, la metodología de la investigación utilizadas, así como las 

características de la población interviniente en la investigación. Aportamos datos y gráficos para 

su mejor interpretación. 

En el capítulo siete se especifican los resultados de investigación, tanto cuantitativos como 

los cualitativos. En lo referente a los cuantitativos hemos de decir que una vez realizados los cues-

tionarios utilizamos para su análisis programas específicos de estadística, SPSS y JAMOVI. Para los 

análisis cualitativos utilizamos el Software ATLAS.ti V. 8. El capítulo nueve es el referido a la discu-

sión y conclusiones de la investigación. La investigación en este apartado tiene la argumentación 

del por qué hemos decidido un enfoque metodológico mixto, ya que los instrumentos de reco-

gida de información como hemos dicho, son un cuestionario de violencia escolar CUVE3R-ESO 

(Domínguez et al., 2013) y un compendio de entrevistas semiestructuradas con docentes del 

centro y departamento de orientación. Sometemos a estos resultados cuantitativos obtenidos 

a un análisis de fiabilidad con la intención de ver la posibilidad de reducir a factores o variables 

latentes los 44 ítems analizados. Exponemos en este capítulo quinto no solamente la descripción 

de los resultados obtenidos del cuestionario sino además la descripción de los factores obtenidos 

en el análisis factorial, factores conseguidos a partir de dicho análisis que explican perfectamente 

la situación de convivencia que se vive en el centro. 

En el capítulo ocho reflexionamos sobre puntos pedagógicos a discutir y comparamos 

nuestros resultados con otros resultados de otras investigaciones. Hemos de decir que, en lo 

referente a utilización del cuestionario CUVE, hemos encontrado suficiente documentación para 
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comparar. Ahora bien, no hemos encontrado datos referidos a centros privados. Tampoco hemos 

encontrado análisis cualitativos de datos con ATLAS.ti.

La última parte está dedicada a los anexos y las referenciarías bibliográficas. Se incluyen 

los anexos en los que se recogen el instrumento cuantitativo base utilizado, los datos de sa-

lida de los programas informáticos empleados, SPSS y JASP, para analizar los resultados de la 

investigación y los informes cualitativos obtenidos de las entrevistas realizadas al profesorado 

utilizando como hemos dicho el software informático ATLAS.ti. V. 8. Las referencias bibliográ-

ficas, obras, artículos, artículos electrónicos y páginas webs que aparecen en cada uno de los 

capítulos que componen esta investigación. Hemos utilizado como gestor de referencias Men-

deley para APA séptima edición.
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

Trabajando con los datos históricos más generales, se puede comprobar que hasta el siglo 

XIX Málaga no vuelve a encontrar su sitio desde la gloriosa época musulmana de los siglos XIII 

y XIV (Claramunt et al., 1998). Después de la conquista cristiana, Málaga sufrió durante tres si-

glos un periodo de postración y decadencia, como toda la cuenca del Mediterráneo occidental, 

cuando los puertos del Atlántico monopolizaron el comercio que desarrolló el reciente descu-

brimiento de América. Fue en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, 

cuando Málaga comenzó a despertarse de su letargo secular con la llegada de jóvenes empresa-

rios extranjeros que espolearon la tradicional desidia de las clases privilegiadas autóctonas obli-

gándolas a competir en la industria y en el comercio que comenzaba a incrementarse en el resto 

de Europa. Durante la segunda mitad del XVIII, en las ciudades marítimas de la periferia española 

surgió una burguesía mercantilista y manufacturera que fue la que dio el giro económico hacia el 

despegue que se produjo en el siglo XIX:

“El comienzo del siglo XIX estuvo marcado en España y por tanto 

en Málaga, por la presencia de diversos factores negativos, prin-

cipalmente de carácter político, que retardaron notablemente su 

posterior desarrollo económico, la perdida de la plata americana 

no solo despoja al estado de su tradicional papel de impulsor 

económico sino que obliga al erario público a ponerse en ma-

nos de capitalistas extranjeros y le impide desarrollar una políti-

ca acorde con los intereses de la nación” (García de Cortazar & 

González-Vega, 2004, p. 460).

Por lo que respecta a la economía malacitana dentro del marco nacional, se nota un espe-

ranzador desarrollo a partir del segundo tercio del siglo. “Dos etapas bien definidas se advierten 

en la industrialización malagueña: una de clara expansión, que va desde 1828 a 1860-65; otra de 

profunda desindustrialización, desde 1860-65 hasta finales de siglo, con un año definitivamente 
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fatídico en 1885” (Lacomba, 1972, p. 67). En 1826, había evidentes indicios de recuperación y se 

preveía la inmediata industrialización que iba a experimentar la provincia. Las familias Heredia, 

Larios y Loring fueron las protagonistas de esta empresa.

La familia Larios, asociada a los Heredia, impulsaron la industria textil que funcionó desde 

1847 con el nombre “Industria Malagueña S. A.” La empresa pasó por diversas fases de productivi-

dad hasta 1880 cuando empezaron a decaer sus ventas, en parte provocadas por la aparición de la 

filoxera que arruinó la agricultura vinícola malagueña. Este desarrollo económico trajo como conse-

cuencia el incremento del movimiento portuario y la construcción de ferrocarril Málaga – Córdoba.

Este progreso industrial, como era frecuente en la época, favoreció casi exclusivamente a 

las clases más acomodadas de la sociedad. Es más, se hizo a costa del trabajo y de la explotación 

del obrero. Lo propio sucedía entre el campesinado, las condiciones inhumanas de trabajo en los 

talleres, del abuso despiadado de la mano de obra infantil y adulta femenina eran una constante. 

La situación lamentable laboral iba unida al total abandono en que yacía la clase meneste-

rosa en instrucción y cultura. Es cierto que, empezando por el Seminario Conciliar, funcionaban 

en Málaga otros centros de enseñanza superior: Escuela Profesional de Náutica, la de Comercio, 

la Normal para maestros y otras, sin olvidar el Instituto Provincial de la Segunda Enseñanza. Pero 

eran solo unos pocos afortunados los que podían permitirse el lujo de frecuentar sus aulas. El 

instituto, por ejemplo, no llegaba a los 125 alumnos en los cinco cursos que por entonces ya tenía 

el Bachillerato. 

La enseñanza Primaria era un verdadero desastre, Málaga capital contaba con 34 escuelas 

para niños y 10 para niñas, con una asistencia entre alumnos de pago y gratuitos de 2.024. En la 

provincia no andaban mejor las cosas. A mitad del siglo, el número de habitantes se acercaba a 

3.438.500, no había más que 207 escuelas a las que acudían 9.500 jóvenes, la mayoría alumnos. 

Nada de extrañar el alto índice de analfabetismo existente entre las capas sociales más económi-

camente débiles:

Entre los adultos mayores de 25 años rondaba el 80%; entre los niños y niñas y jóvenes de 

7 a 25 años solo sabían leer el 25% y el 20% respectivamente (Díaz ,1996).

El cultivo de analfabetismo y pobreza se había asentado en nuestra ciudad. Es de sobra 

conocido que el mismo Juan Bosco envió a sus primeros salesianos a España en 1881, primero a 

Sevilla. La llegada y consolidación de obra salesiana a Málaga pasa por dos etapas bien diferen-

ciadas, la primera es un intento, que resultó fallido, la segunda etapa comienza en 1894, a fecha 

desde la cual se consolida la presencia salesiana en Málaga y desde que en 1887 al padre Eduardo 
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Domínguez Ávila entregó el señor Obispo la dirección del asilo de San Bartolomé, era intención 

del patronato buscar una congregación religiosa que se hiciera cargo de la institución.

Fue la ciudad de Utrera la primera que se benefició de la labor pedagógica a favor de la 

juventud pobre y abandonada. D. Juan Franco Pro como director del asilo San Bartolomé en Má-

laga ofrece a don Juan Cagliero en nombre del obispo, la fundación del padre Domínguez Ávila 

que el 12 de marzo, visitó la ciudad y el orfanato. El Consejo Superior de la Congregación aceptó 

la apertura de la casa de Málaga y el 1 de febrero de 1883 llegó al Asilo la comunidad salesiana.

“Los nuevos inquilinos pronto le imprimirán su propio estilo educativo y pedagógico con-

virtiéndolo en el Colegio Salesiano San Bartolomé” (Díaz, 1996, p. 35). Ello representó la trans-

formación cultural del barrio Capuchinos, pues al disponer de un centro de preparación en los 

oficios de entonces a los niños capuchineros crearon al mismo tiempo un activo centro de convi-

vencia que alcanzó con los años enorme popularidad dentro y fuera de los límites del barrio. Se 

desarrollaban estudios primarios, alfabetización de jóvenes obreros, clases nocturnas, talleres de 

alpargatería, tahona, sastrería, imprenta, zapatería fina, tornería, siempre dirigidos a las clases 

sociales más desfavorecidas.

Tras la guerra civil, los salesianos reemprenden rápidamente la labor de reconstrucción 

imprimiendo al colegio ese espíritu que lo impulsó a renacer de las cenizas. Nuevos pabellones 

y talleres actualizados a las nuevas necesidades educativas y laborales dieron lugar a la actual 

escuela. 

A partir de este momento la educación de los muchachos se desarrollaba en un ambiente 

sano e incluyente, la dedicación y promoción de las clases trabajadoras malagueñas, estudios 

de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, nueva Formación 

Profesional, Bachillerato, atención a numerosos muchachos con Necesidades Educativas colabo-

ración estrecha con las familias, educación en el tiempo libre a través del Asociacionismo juvenil 

y los deportes, Asociación Deportiva Salesiana, va a ser una constante en el proyecto educativo.

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO SAN 
BARTOLOMÉ, IDEARIO DEL CENTRO

El centro, con más de 125 años en la ciudad, pertenece a la inspectoría que abarca el ám-

bito geográfico de Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias y Extremadura.

Actualmente en el curso académico 2020-2021, el centro cuenta con 1.374 alumnos, dis-

tribuidos en dos líneas de Educación Infantil y Primaria (EI) y Educación Primaria (EP), dos de 
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Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tres de Bachillerato (BTO), dos de Formación Profesional 

Básica (FPB), tres de Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) y tres de Ciclos de Grado Supe-

rior (CFGS), en total 48 unidades. Además, cuenta con una plantilla de 82 profesores, un director 

titular, un director pedagógico, un subdirector de ESO y BTO, un director EIP, tres jefes de estudio, 

uno de ESO, otro de Bachillerato y otro para los CGM y CGS y además cuatro coordinadores de 

etapa. También tiene una plantilla de ocho personas adscritas a administración y servicios. Con la 

Asociación de Madres y Padres (AMPA) se completa la comunidad educativa.

Se encuentra ubicado en Segalerva, barrio de Capuchinos, qué a la llegada de los inquilinos 

salesianos, en plena fase industrial malagueña, alrededor de 1894, era el extrarradio de la ciudad, 

pero que hoy se considera una zona más bien céntrica o al menos no tan periférico, en donde pre-

domina una población preferentemente de clase media trabajadora, que desde hace unos años 

sufre la crisis económica de forma acuciante y por los acontecimientos que estamos padeciendo 

con la pandemia de la COVID-19. La crisis sigue siendo soportada por familias que en ocasiones 

todos sus miembros están en situación de desempleados de larga duración.

Los conflictos escolares existen en todos los ámbitos y niveles del centro, aunque con ma-

yor incidencia en la ESO, CGM Y FPB. El ambiente convivencial en muchas ocasiones en las aulas, 

en el patio e incluso en los aledaños fuera del centro no es el más propicio e idóneo, aunque po-

demos afirmar que existe un buen ambiente de convivencia. En el centro, la gestión de conflictos 

o su resolución por vía de la mediación es un reto actualmente pendiente de implementar como 

ya se ha afirmado, aunque en los planes de convivencia figura como una alternativa desde hace 

algún tiempo, pero sin ponerse en funcionamiento ni existir formación para hacerlo. 

En cuanto al ideario del centro podríamos resumirlo aludiendo a que el colegio centra su 

preocupación desde el principio en la educación y promoción integral de los jóvenes; nuestro 

ideario se define desde su fundación como lugar privilegiado de educación integral en el que 

cada alumno accede críticamente al mundo de la cultura y recibe la ayuda que necesita para la 

construcción de su propio proyecto de vida, es católica ya que su educación se fundamente en los 

valores propuestos de diálogo fe-cultura-vida (Arias, 2017). Por supuesto que en ella cabe alum-

nado de otras confesiones religiosas, de hecho, hay alumnos musulmanes, testigos de Jehová y 

evangelistas; las creencias religiosas no son y nunca han sido un impedimento para su ingreso en 

el centro, pero evidentemente la formación impartida es de corte cristiano-humanista, con un 

aporte específico de la experiencia educativa de Juan Bosco. 

Así pues, nuestra escuela es popular, libre y abierta a todas las clases sociales, dando prefe-

rencia a los más necesitados, ese fue el objeto de preocupación de las escuelas salesianas en sus 

inicios de Valdoco, integrar a los alumnos más necesitados del entorno en donde se establece, hoy 
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la tipología de alumnos es muy variada. Intentamos cultivar un ambiente de familia que educa, de 

forma que los jóvenes encuentran en ella su propia casa, la expresión que se aprende muy de joven, 

colegio, escuela y hogar no es solo expresiones sino una realidad que nos hace diferentes a muchos 

centros educativos. 

Tratamos de ubicar al alumnado en el centro del proceso educativo: lo acogemos como es, 

y le ayudamos a crecer mediante múltiples propuestas educativas, no sólo en las horas lectivas, 

sino con otras actividades formativas en el tiempo libre, generalmente por las tardes y fines de 

semana. El alumnado es el auténtico motor, sin ellos no tendría sentido el modelo educativo 

propuesto. Privilegiamos la personalización de la relación educativa mediante la presencia de los 

profesores en medio de los alumnos, su participación en la vida de los jóvenes y su disponibilidad 

para estar con ellos. La presencia del profesor-educador debe ser una constante, el alumnado 

debe percibir como es de importante dentro del esquema, no es uno más, es lo más. Damos pre-

ferencia a estudios, especializaciones y programas que responden a las necesidades laborales de 

la zona, ya desde el principio las enseñanzas impartidas en los centros educativos de la institución 

estaban encuadradas en la formación profesional. No es que no se siga haciendo así, pero si es 

cierto que los cambios sociales y las exigencias educativas han repercutido también en las estruc-

turas y programas docentes que actualmente se imparten en nuestros colegios. 

Otra de las características de nuestros centros es sin duda su apertura al exterior, al barrio, 

procuramos facilitar la relación con el entorno, poniendo a su disposición personas y locales, or-

ganizando servicios de promoción y actividades abiertas a todos (Braido, 2017) . En los centros, 

una vez finalizada la actividad educativa, se abren sus puertas a todo el entorno, jóvenes del ba-

rrio, de otros centros se reúnen para participar en las actividades extraescolares tanto deportivas 

como pastorales que se ofrecen y en donde promovemos la solidaridad con los más necesitados 

y la colaboración con otras entidades que contribuyen a lograr su derecho a una vida más digna. 

No tendría sentido la inexistencia de solidaridad con los menos pudientes, la promoción de esa 

solidaridad es patente en todos los entornos de las escuelas salesianas además son múltiples las 

campañas que se realizan a lo largo del curso escolar que tratan de concienciar al alumnado sobre 

las necesidades de los que menos tienen y promueven valores democráticos como la solidaridad, 

igualdad y justicia, para un armónico desarrollo humano al servicio de la educación integral de la 

persona, ayudando a los alumnos de manera global y personalizada al desarrollo de todas sus di-

mensiones física y psicomotora, dimensión intelectual-cognitiva, dimensión afectiva-emocional, 

dimensión socio-cultural, dimensión ético-trascendental, con ello potenciamos la identidad de 

nuestra escuela, como lugar donde se favorece la síntesis entre la fe, la cultura y la vida. 

No nos olvidamos de la realidad y por supuesto educamos en un sentido de pertenencia a 

una sociedad democrática y liberal en el marco europeo, para construir una nueva ciudadanía activa, 
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pacífica y con valores, estimulando entre los docentes una formación humanista-cristiana, profesio-

nal, abierta a las nuevas sensibilidades y necesidades de los jóvenes; favoreciendo el sentido de co-

rresponsabilidad en la misión educativa y respondiendo a los nuevos desafíos que plantea el mundo 

juvenil, potenciando el trabajo en la red interna y externa en dónde se desenvuelven. Así, logramos 

que nuestra escuela sean un servicio educativo a tiempo completo, que responda a las necesidades 

actuales y concretas de los jóvenes de la zona y les hacemos protagonistas en el proceso de su propia 

formación con la posibilidad de una realización más rica y plena. 

En la elaboración de nuestro proyecto educativo hemos tenido en cuenta los principios y 

derechos fundamentales proclamados en la Constitución Española tal como han sido desarrolla-

dos por la legislación educativa vigente. En concreto, nuestro proyecto, es la expresión de la au-

tonomía pedagógica de que goza nuestro centro escolar, respeta la normativa legal y se propone 

facilitar el ejercicio de todos abierto la educación en un marco de libertad de enseñanza.

Se educa bajo el esquema del sistema preventivo. Son muchos los autores que escriben 

sobre el sistema preventivo: Lentes, Desramaut, Midali, Svampa, Bay, Giraudo, etc., pero pode-

mos considerar a Pietro Braido y Pietro Stella los más substanciales. La expresión el sistema pre-

ventivo, no debe referirse exclusivamente al documento escrito en 1877. El sistema fue práctica 

antes que teoría, es una propuesta educativa, en la que las orientaciones pedagógicas arrancan 

de una concreta experiencia histórica con la que están llamadas a cotejarse continua y fecunda-

mente (Prellezo, 2004). Consiste en dar a conocer los criterios y ordenanzas de un centro y vigilar 

después, de manera que, el alumno tenga siempre sobre sí la observación del director o de los 

educadores, los cuales, sirven de guía en todo acontecimiento, dan consejos y corrigen con edu-

cación y amabilidad. Este sistema descansa en tres pilares fundamentales dentro del ideario: la 

razón, la religión y en el amor. Excluye, por tanto, todo castigo físico. Es un fenómeno que tiene 

que tiene que ver con la aceptación del otro (Vila, 2014). 

El profesor Vaello (2013) insta a los educadores a ser como un padre para el alumnado, 

teniendo en cuenta que cada uno es diferente del otro. Los ex alumnos de centros educativos 

recuerdan con cariño, en su mayoría, cómo encontraron personas que se preocuparon por su 

formación durante sus años escolares. Este principio encaja bien con los postulados del cons-

tructivismo, donde el alumno pasa a ocupar el papel de protagonista en su propia educación 

(Cano, 2017). Este indicador cobra más valor puesto en su contexto temporal inicial, la escuela 

del último tercio del siglo XIX, en donde el alumno era cualquier cosa menos el protagonista de 

su educación.

Braido (2003) hace referencia al sistema preventivo como un sistema vivido más que teori-

zado, por lo que los autores lo que hacen es interpretar ese sistema tan particular que actualmente 



PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 2. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

53

sigue vivo en muchas escuelas salesianas (Estévez, 2012). Podríamos afirmar como mantiene Pe-

titclerc (2008), que el sistema preventivo permanece vigente en nuestra sociedad actual y que es 

aplicable en nuestro sistema educativo. El sistema preventivo invita a restaurar la autoridad perdi-

da a través de la construcción de un modelo de relación adulto-joven basado en la confianza, que 

permita al joven proyectarse hacia el futuro siendo testigo de esperanza, aprendiendo a convivir, 

entre los pares y con los adultos. Como aconseja nuestro ideario, es necesario escoger el instante 

adecuado para amonestar y no dejarnos llevar por el capricho o el enfado del momento, sólo la 

razón, tiene derecho a corregir. Actuando con este criterio, además, daremos tiempo a los estudian-

tes para reflexionar sobre sus conductas y reconocer su error, para entrar dentro de sí y calibrar las 

consecuencias de sus actos. La experiencia nos muestra que la mejor forma de evitar un conflicto es 

la prevención (Bradio, 2003; Cavalli & Quintero, 2010), la escuela debe ser el eje vertebrador de la 

prevención de conflictos, esta, debe ser una actitud educativa básica de todo docente y elemental 

en el modelo educativo (Avilés & Alonso, 2017); si queremos una sociedad mejor, debemos educar 

dentro del modelo preventivo, ya propuesto desde hace tiempo en la pedagogía salesiana desde 

mediados del XIX (Bradio, 2003). 

Siguiendo a Petitclerc (2008), parémonos unos instantes en estas tres palabras clave de 

la pedagogía salesiana: la confianza, la esperanza y la alianza. En una pedagogía de convivencia 

sin confianza no existe educación. Actualmente todos los trabajos realizados sobre el tema de la 

resiliencia confirman que la capacidad de cambio de un joven enganchado a conductas conflicti-

vas está ligada al encuentro con un adulto que ha sabido ofrecerle una indiscutible confianza sin 

tener en cuenta su conducta violenta. El educador actúa convencido de que el joven está capa-

citado para razonar, de que es capaz de comprender dónde se encuentra su interés, sobre este 

convencimiento reposa el sistema preventivo. La personalización, la colaboración, la comunica-

ción, el aprendizaje informal, la productividad y la creación de contenidos constituyen elementos 

esenciales de las competencias y habilidades que se espera que las personas desarrollen y de la 

manera en que se imparten dichas competencias. Se trata de elementos fundamentales en la 

visión general del aprendizaje del siglo XXI como mantienen Mc Loughlin y Lee, (2008), Redecker 

y Punie, (2013) citados por Scott (2015).

Los colegios salesianos son espacios educativos privilegiados para que los jóvenes en gene-

ral aprendan a desarrollarse de forma integral, es decir, en cuanto a capacidades físicas, afectivas 

e intelectuales se refiere. De este modo irán construyendo su propio proyecto de vida para ser 

personas responsables, asumiendo los valores éticos y estéticos que sostienen la educación en 

valores y, lo más importante, aprenderán a ponerlos en práctica. 

El principal elemento en el que estamos creciendo es en la relación profesorado-alumnado 

y profesorado-familias, informando a la jefatura de estudios y al resto de miembros del equipo 
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educativo de cualquier aspecto o incidencia disciplinaria que nos exija una especial atención y 

seguimiento. Para ello, el eficaz ejercicio de la acción tutorial se convierte en un instrumento de 

gran importancia para desarrollar la convivencia. A través de ella, los tutores y tutoras pueden 

disponer dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar información al profesorado y a las 

familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de habilida-

des sociales, de procesos de reflexión y autocontrol sobre sus emociones y comportamientos, así 

como de expresión de sus opiniones. La necesidad de formación del profesorado para que favo-

rezca una adecuada participación ante la diversidad de las familias, y la importancia de la exis-

tencia de un clima escolar participativo, son los dos aspectos esenciales (Borrell & Artal, 2014). 

Estamos convencidos de que la madurez de una convivencia adecuada en el aula precisa de un 

buen nivel de formación, coordinación y consenso entre todo el profesorado de los diferentes 

equipos educativos en donde un óptimo trabajo en equipo garantizará una evolución positiva de 

los grupos en materia de cultura de paz y convivencia, estableciéndose para ello unas normas cla-

ras de concordia desde el inicio del curso, que, a su vez, concretarán las medidas que se tomarán 

como correcciones o refuerzos positivos (González-Calderón, 2018).

La relación con las familias, en general, es buena, con reuniones individuales y grupales 

de información y coordinación, es destacable y relevante la actuación de los tutores en la coor-

dinación con las familias. Las situaciones particulares que afectan a la convivencia y resolución 

de conflictos en el centro suelen ser comentadas con la familia por si procede algún tipo de 

intervención, siguiendo en todo momento el procedimiento establecido en nuestro sistema de 

gestión y en conformidad con las directrices marcadas en las normas de convivencia. Concurre 

que a mayor desmotivación y conflictividad del alumnado menor es la implicación de los padres 

en la enseñanza y educación de este, con lo cual la situación se agrava y la solución se complica 

extremadamente (Urra & Urra, 2015). 
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CAPÍTULO 3. PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA Y 

CONFLICTOS ESCOLARES

3.1 APRENDER A CONVIVIR COMO CLAVE DE LA 
EDUCACIÓN ACTUAL

El término convivencia ha generado cierta confusión como han afirmado Fierro-Evans y Car-

bajal-Padilla, (2019), aunque a nuestro modo de ver lo clarifica con antelación Uruñuela, (2018), 

diferenciando la convivencia en positivo y la convivencia positiva. Si solo procuramos una convi-

vencia positiva supondrá planteamientos pedagógicos que reaccionan a lo que está sucediendo y 

que van por detrás de acontecimientos que no proyectan nada en el plano educativo. Por el con-

trario, la convivencia escolar en positivo debe postular una concordia sana, democrática, pacífica, 

no violenta, inclusiva, respetuosa con los derechos humanos, términos que reflejan las diversas 

miradas desde las cuales se debe abordar (Ascorra et al., 2016). La escuela es un lugar privilegiado 

de convivencia, es un espacio de crecimiento, de encuentro, de aprendizaje, de experiencias com-

partidas, de conocimiento de los otros y de descubrimiento del mundo. Es sin duda, una factoría 

insuperable donde aprender a convivir y a socializarse y en donde la cooperación y la empatía son 

probablemente los dos elementos que más pueden ayudar a mejorar la integración del alumnado 

con dificultades sociales y emocionales; también son dos recursos muy útiles para favorecer el en-

tendimiento en caso de personas enfrentadas (Cava & Musitu, 2002). Las nuevas situaciones que 

vive la escuela pueden ser foco de conflictos, pero son también oportunidades para aprender y 

crear un mundo comprometido con la paz y con las personas, esta es la esencia de nuestro ser y de 

nuestro estilo educativo, el origen de nuestra opción preferencial por el alumnado. 

Ahora bien, ¿qué razones hay para trabajar la convivencia? Como recalca Uruñuela (2018), 

la escuela es la única institución por donde pasa el alumnado un largo periodo de tiempo, pri-

maria, secundaria, bachillerato e incluso ciclos formativos. Son más de diez años de estancia de 

los alumnos en los centros educativos, por consiguiente, la escuela no debe perder esta opor-

tunidad. Quizá la escuela esté demasiado preocupada por lo puramente académico y centra su 
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atención en el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes, competencias o estándares 

de aprendizaje obviando otros aspectos como las competencias sociales convivenciales cuando 

ambos aspectos son no solamente complementarios sino además no excluyentes. Es decir, se 

pueden impartir todos los conocimientos y competencias que se programen y al mismo tiempo 

aprender a convivir desarrollando una de las más básicas y elementales instrucciones, la compe-

tencia social y ciudadana. 

El interés por la convivencia está adquiriendo cada vez mayor importancia para todos los 

que formamos la Comunidad Educativa; en las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y 

la convivencia se han convertido en ejes fundamentales de la educación porque representa de 

manera genuina los ámbitos externos de la educación de la responsabilidad con sentido demo-

crático (Touriñán, 2007), la legislación vigente contempla la elaboración de un plan de conviven-

cia que encaja perfectamente en nuestra concepción preventiva de la educación. Por ello, este 

plan de convivencia es un instrumento que permite concienciar y sensibilizar a todos los sectores 

de la comunidad educativa en la tarea de adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden 

a todos a convivir desde el respeto a cada persona, y a resolver pacíficamente los conflictos que 

puedan presentarse. Elegimos un modelo de educación global de la que surjan alumnos íntegros, 

no solo notaremos una transformación en la escuela, sino que además el alumnado al participar 

provoca esos cambios que harán que las escuelas se conviertan en centros donde se estimule el 

compromiso social (Gimeno & Pérez-Gómez, 1992; Esteve, 2003; Touriñán, 2007; Tobón, 2013; 

Alarcón, 2015; Bona, 2016).

Uno aspecto relevante es sin duda, que la convivencia escolar, consiste en gran medida en 

compartir tiempos y espacios, logros y dificultades, proyectos, sueños, y al compartir se aprende; 

el aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia, 

son la base del futuro ciudadano. Y ese aprendizaje, tiene lugar en gran medida en la experiencia 

escolar (Megías, 2011). En otras palabras, la convivencia es producto de elementos como son 

los procesos y estilos comunicativos que predominan en una institución educativa. Lo comparte 

Romagnoli y Valdés, (2007) al considerar que esta se presenta no solo como producto de las rela-

ciones interpersonales, sino que también se enfoca a las maneras como se dan las interacciones 

entre los estamentos del sistema educacional.

Parece evidente, que cuanto mejor sea el clima de convivencia en el aula y en el centro más 

motivado estará el alumno para estudiar y aprender. Así pues, podríamos afirmar que la educa-

ción no solo se debe reducir exclusivamente a la transmisión del conocimiento sino además a la 

formación de ciudadanos que sepan convivir, la convivencia positiva hace posible un aprendizaje 

que pueda responder a los nuevos desafíos (Cox & Castillo, 2015).
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Para Jarez, (1992), la paz es un proceso dinámico y permanente que exige, en consecuen-

cia, la igualdad y la reciprocidad en las relaciones y afecta a todas las dimensiones de la vida. 

Implica y hace referencia a dos conceptos íntimamente ligados: el desarrollo y los derechos hu-

manos. Identificamos la paz con todas aquellas experiencias em la que los individuos han optado 

por facilitar la satisfacción de las necesidades de otros. 

El término Paz, está relacionada con el bienestar de las personas, “sirve para definir diver-

sas situaciones en las que las personas gestionan conflictos de tal manera que se satisfacen al 

máximo posible sus necesidades” (López-Martínez, 2004, p. 885).

Para Molina Rueda y Muñoz (2004, p. 23) apuntan que la paz “nos facilita relacionarnos 

los unos con los otras como miembros de una misma especia independientemente de las dife-

rencias que por una u otra razón puedan existir entre nosotros. La Paz nos permite darles salidas 

satisfactorias a los conflictos. Es una vacuna que nos previene del egoísmo, el individualismo, el 

desprecio hacia los demás uy todas las formas de violencia”. 

La humanidad ha conseguido un avance significativo en todos los campos que han crecido 

de forma exponencial y siempre lo ha hecho en periodos de paz.

Nos comunicamos en tiempo real con la otra parte del mundo, volamos de un continente 

a otro en muy poco tiempo, construimos las mayores infraestructuras jamás vistas pero como 

afirmaba Martín Luther King “no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos”. 

Convivir significa tomar conciencia de que vivimos con más miembros, somos animales gre-

garios que buscamos convivir en paz. Entonces, ¿por qué hablamos de que apenas hemos despe-

gado en cuestiones de convivencia? Posiblemente como mantiene Uruñuela (2018), la sociedad 

de la información y comunicación que nos ha tocado vivir, ha desarrollado valores diferentes a la 

convivencia e incluso a veces contrarios, primando la competitividad, individualismo y exclusión 

de personas y grupos que no poseen supuestamente los mismos derechos. La familia, la escuela, 

el grupo de pares y los entornos de ocio, los medios de comunicación son agente de socialización 

imprescindibles en el desarrollo de cada uno de nosotros. Ahora bien, en la primera fase del de-

sarrollo social, es la familia y la escuela los agentes que más redundan en los niños, aunque debe-

mos considerar como agente socializador de primer orden en edades muy tempranas a las redes 

sociales, como WhatsApp o Instagram (Fernández & Gutiérrez, 2017). Familia y escuela no deben 

trabajar de manera distante y como mantiene Bolívar, (2006), la escuela no es el único contexto 

educativo, la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educativo. 

Por consiguiente, la escuela no puede satisfacer por si sola todas las necesidades de formación 

de los alumnos, debe contar con la contribución de los padres, como agentes esenciales en la 
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educación de sus hijos (Ortiz, 2018). Es imprescindible que las familias, padres y madres se impli-

quen activamente en la tarea educativa de sus hijos acompañando al centro educativo que como 

agente pedagógico es clave. 

No podemos afirmar que nuestra capacidad de convivir en paz haya aumentado de forma 

positiva, vemos como grupos étnicos se enfrentan unos con otros, guerras interminables, mafias 

que extorsionan, maras ubicadas en distintos países, y entornos sociales próximos percibimos 

situaciones conflictivas constantemente. En definitiva, no hemos avanzado mucho que digamos 

o por lo menos nos queda mucho que aprender en nuestras relaciones con otros pueblos y per-

sonas, por ello, el aprender a convivir se ha convertido en un objetivo prioritario para nosotros y 

es obvio que el mejor sitio para iniciar tan anhelado objetivo debe ser la familia y la escuela, ejes 

vertebradores de la socialización, ya que es innegable que cuidar y trabajar la convivencia es una 

labor que debemos llevar a cabo a lo largo de todo el proceso de nuestras vidas. 

La convivencia puede interpretarse de muchas maneras, en líneas generales, cualquier 

forma en que las personas nos relacionamos lleva implícito un modelo de convivencia basado 

en “determinados valores, formas de organización, sistemas de relación, pautas para afrontar 

los conflictos, formas lingüísticas, modos de expresar los sentimientos, expectativas sociales y 

educativas, maneras de ejercer el cuidado, etc. ”(Jares, 2006, p. 11). Convivir es compartir con el 

resto de las personas, espacios, tiempos, experiencias, vivencias, objetivos, convivir es compor-

tarse con una serie de pautas que faciliten la aceptación y el respeto del otro como persona, es 

decir aceptar, reconocer y respetar son actitudes básicas para una convivencia en positivo. Y, en 

segundo lugar, la convivencia conlleva un entramado de relaciones interpersonales que atañen a 

procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, que se dan en todos los miembros 

de la comunidad educativa y que favorecen la relación entre nosotros si son bien entendidas. Al 

hablar de la convivencia se hace referencia al proceso de relaciones intra e interpersonales y de 

intercambio de emociones, y en consecuencia, al carácter afectivo y vivencial que subyace a la 

complejidad y magnitud de las relaciones interpersonales (Vega, 2017). Una definición de convi-

vencia aceptada es la que nos aporta Uruñuela (2018, p. 35):

“Entendemos la convivencia positiva como aquella que se cons-

truye día a día con el establecimiento de unas relaciones consigo 

mismo, con las demás personas y con el entorno (organismos, 

asociaciones, entidades, instituciones, medio ambiente, planeta 

Tierra) fundamentadas en la dignidad humana, en la paz positiva 

y en el respeto a los Derechos Humanos”.

El marco conceptual podría tomarse como referencia al Informe Delors, (1996) punto de par-

tida en la reflexión e importancia de la convivencia escolar tomada en sus múltiples dimensiones, 
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considerado un concepto de múltiples caras que incluyen aspectos de la cultura escolar, como los con-

ceptos de clima y disciplina (Gázquez et al., 2011) ya que en dicho documento se señala la necesidad 

de avivar el aprendizaje para vivir en paz en los centros educativos. El informe realizado a solicitud del 

director general de la UNESCO fue expuesto por una comisión internacional que reflexionó sobre la 

educación y el aprendizaje en el inicio del siglo XXI. En este informe la comisión analiza y propone a los 

países políticas educativas para que hagan frente a tres grandes retos:

• Contribuir a un desarrollo humano sostenible.

• El entendimiento mutuo entre los pueblos.

• Renovación de una democracia.

En los últimos años ha tenido lugar una mayor visibilidad de los problemas y conflictos de 

convivencia que suceden en los ambientes escolares y consecuentemente por la alarma social 

que en algunos casos han generado, sobre todo el denominado coso escolar. Aunque bien es 

verdad que desde nuestro punto de vista se han magnificado en muchas ocasiones dichos acon-

tecimientos en los medios de comunicación sin ser verdaderamente tan alarmantes, ya hemos 

comentado que como regla general existe buen ambiente en nuestros centros escolares. Se ha 

podido constatar cómo ha ido aumentando el número de alumnos procedentes de otras regiones 

con culturas diferentes, con patrones de conducta de convivencia distintos a los nuestros. Este 

hecho, qué duda cabe, enriquece la diversidad cultural, pero a la vez, a nadie se le escapa que, 

en ciertas ocasiones, la convivencia se hace más difícil en una cultura heterogénea que en una 

cultura homogénea y en nuestras aulas empieza a notarse esa heterogeneidad. Hoy es preciso 

que los docentes y educadores sean capaces de responder a este panorama contemplando la di-

versidad cultural, por ello deben formarse continuamente con el fin de aportar la respuesta más 

adecuada. (Pérez-Serrano & Pérez-Guzmán, 2011).

La educación no debe tener exclusivamente el objetivo de formar a ciudadanos cultos, sino 

que además deben ser personas moralmente buenas (López-Melero, 2003) que posean valores 

como respeto, diálogo, solidaridad, honestidad, sensibilidad o empatía, gratitud, perdón, hu-

mildad, libertad, prudencia, dignidad, justicia, responsabilidad, compromiso, lealtad, disciplina, 

compasión, generosidad, fe, y otros tantos que, favorecen la seguridad del alumnado y promue-

ven una ciudadanía con valores fundamentados en la Declaración de los Derechos Humanos (De 

Schutter, 2010) y Declaración de los Derechos del Niño (1959). Estos contenidos de la pedagogía 

de la convivencia están dentro del marco regulador de la educación para la paz y la noviolencia 

en donde como afirma Trianes, (2008) la convivencia escolar es un término que abarca todos los 

procesos y transacciones que se dan en una comunidad escolar, aunque contenga actividades 

académicas y es aplicada más frecuentemente en las relaciones interpersonales, en toda su com-

plejidad, a distintos niveles y con distintas regulaciones.
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La cultura de paz y de la convivencia, es en definitiva una cultura de armonía social funda-

mentada en los principios de libertad, justicia, democracia, y en valores como el respeto, el dialo-

go, la solidaridad, la honestidad, la empatía, la gratitud, el perdón, la humildad, la prudencia, etc.

El respeto, es uno de los valores humanos y pedagógicos más importantes, ya que fomenta 

la buena convivencia entre personas muy diferentes. Ya lo mantenía Platón y Kant en sus pos-

tulados filosóficos, afirmaban que a todas las personas se les debe respeto por el simple hecho 

de ser personas, no se refieren solo el respeto al prójimo, debemos considerar todas las formas 

posibles de respeto, a los padres, a las leyes, a la naturaleza, a los valores que nos dictan normas 

morales, a la sociedad, a los animales, a las buenas costumbres, a uno mismo (Honneth, 2010). 

El respeto, se relaciona con la honestidad y conlleva atención o consideración hacia otra persona. 

Es aquí donde debemos tomar en cuenta el respeto a la diversidad que se debe dar en el aula 

y en el centro educativo, ya que al convivir se comparten experiencias con personas diferentes, 

como pueden ser los niños y niñas con necesidades especiales o simplemente con las de un niño 

regular (Calderón, 2012).

El diálogo es otro de los contenidos de la pedagogía de la convivencia hasta el punto de 

que no hay posibilidad de convivir sin diálogo. Donde hay diálogo es más fácil que haya entendi-

miento y negociación, que se puedan producir acuerdos y que ello facilite el desarrollo de un pro-

yecto, de una actividad, de una amistad o de una relación. Dialogar no es comunicar, el dialogo 

engloba a la comunicación, ahora bien, no todo lo que se comunica es diálogo. Dialogar va más 

allá de la mera transmisión de datos, del mero intercambio de la información verbal, se trata de 

hacer partícipe al otro de lo que uno tiene, poner en relación de o participar en común. El diálogo 

representa un intercambio comunicativo continuo y evolutivo que permite una aprehensión más 

plena del mundo, de la subjetividad propia y de la de los demás, un diálogo igualitario entre los 

participantes de la comunidad educativa (Álvarez, 2015). 

Otro de los elementos de la pedagogía de la convivencia es la Noviolencia, la educación 

para la paz es una necesidad que toda institución educativa debe asumir. La violencia estanca el 

conflicto y por ello es por lo que debemos favorecer la cultura de la noviolencia y de la paz desde 

nuestras perspectivas democráticas para potenciar y mejorar la pedagogía de la convivencia. Los 

principios para una convivencia pacífica entre ciudadanos y grupos sociales se han convertido 

en un imperativo legal, el derecho a la paz es un derecho real. Educar para la paz es una forma 

de educar en valores que lleva implícitos tales como la democracia, justicia, la solidaridad, to-

lerancia, la convivencia, el respeto, la cooperación, la autonomía personal. La noviolencia en 

contraposición con la violencia debe ser la forma de gestionar o encarar los conflictos, pero no de 

resolverlos, (Iriarte, 2012; Paz et al., 2013; Boqué, 2018). 



PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 3. PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA Y CONFLICTOS ESCOLARES

63

La convivencia tiene como finalidad crear un bien colectivo, no sólo una pacificación de las 

aulas y del centro escolar. La cultura de paz, como resultado de la transformación organizativa y el 

tratamiento del conflicto desde una perspectiva positiva aborda las malas y las buenas relaciones 

entre compañeros y todos los conflictos que se puedan dar en un centro escolar (Zaitegi, 2016).

Libertad de conciencia y laicismo son principios indisociables de una sociedad democrática 

que conlleva el respeto a todas las creencias, fundamentándose en la separación de todas las 

confesiones religiosas del Estado, una sociedad laica permite tener creencias, pero no tolera su 

imposición. La libertad de conciencia protege el fuero interno de la persona, la integridad de su 

conciencia es un derecho frente a las intromisiones de cualquier tipo que pretendan violentarla. 

La conciencia constituye con el individuo una unidad indisoluble. La libertad de conciencia exige 

asimismo una actuación externa conforme a sus propios juicios morales. Es obvio, como mantie-

ne Fuentes (2002), que la sociedad laica exige la neutralidad de la ética pública y al mismo tiempo 

la ciudanía se apoya en una ética de lo público como sinónimo de lo común (Cifuentes, 2005). La 

libertad no puede ir desconectada de la responsabilidad y esto es especialmente significativo en 

la educación, la responsabilidad está en la conciencia de cada uno de nosotros y supone el cum-

plimiento de las obligaciones, el ser precavido a la hora de tomar decisiones o de actuar (Corbella 

et al., 2012). “Es una cualidad humana que somos capaces de comprometernos y actuar de una 

forma adecuada y además pone de manifiesto que las obligaciones no son solo para con uno 

mismo sino también para con el resto” (Miller, 2013, pp. 147-184).

Consideremos también la admisión del relativismo cultural entendido como “mezcla de 

distintas culturas que participan inexorablemente unas con otras en donde el ser humano es 

fundamentalmente intercultural y mestizo, las culturas se influencian unas a otras, perecen en el 

aislamiento y no prosperan” (Fuentes, 2002, p. 232), “una cultura es en realidad la suma de todas 

las influencias exteriores que ha recibido” (Gras & Goytisolo, 1998, p.86).

La felicidad como dice Russell (1991), todavía es posible, pero evidentemente son impres-

cindible unos mínimos que, aunque contemplados en los derechos humanos no son garantizados, 

pero están en la base de la felicidad. Como decimos, “la esperanza es una necesidad vital que 

acompaña al ser humano desde que toma conciencia de la vida, somos los únicos seres vivos ca-

paces de soñar e ilusionarse con tiempos mejores” (Jares, 2006, p. 243), porque como argumen-

taba Bloch et al. (2004), el ser humano tiene una naturaleza de carácter utópico, como realidad 

inconclusa sujeta a continuas transformaciones. 

Así, la convivencia en la escuela debe avanzar hacia la disminución progresiva de las violen-

cias para mejorar los ambientes de aprendizaje, fortalecer las relaciones entre los distintos inte-

grantes de la comunidad educativa, además, debe aspirar a que las tensiones y contradicciones 
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existentes puedan enfrentarse de manera positiva que conduzcan a transformaciones cuya inciden-

cia inmediata se dé en ese ámbito escolar, pero que, en el mediano plazo, repercuta en la sociedad 

entera. Dicho de otra manera:

“La base de la educación se encuentra en la vida diaria de la es-

cuela, en donde los alumnos convenientemente dirigidos pue-

den aprender a pensar con sinceridad y fundamento, a enjuiciar 

las normas de la sociedad en la que viven y a asumir deberes y 

responsabilidades hacia sus compañeros de estudio, sus fami-

lias, la comunidad en la que viven y, más adelante, en la sociedad 

mundial” (Pérez-Archundia, 2015, p. 66). 

3.2 CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DEL CONFLICTO

Ahora bien, esta convivencia escolar puede ser alterada desde múltiples aristas y con va-

riadas tipologías conflictivas. Los conflictos escolares, son objeto de estudio de investigadores 

sociales preocupados por la alarma que los medios de comunicación propagan. Diversas inves-

tigaciones muestran los distintos tipos de violencia escolar en los entornos educativos y que a 

veces son calificadas como violencia de baja intensidad (Brandoni, 2017; Vizcarra et al., 2018; 

Medina & Villarreal, 2019; Garaigordobil, 2019; Zepeda, 2020). 

Las manifestaciones de la conflictividad en el contexto educativo no son un problema epi-

sódico, más bien son catalogadas en ocasiones como un problema estructural y por ello debe ser 

abordado con medidas pedagógicas, efectivas y concluyentes. Generalmente, los orígenes de la 

violencia escolar atiende a fuentes multicausales (Uruñuela, 2018) y no solo son de orden físico 

sino también de orden psicológico por lo que suelen devastar a los jóvenes que manifiestan una 

endeble personalidad y baja autoestima (Ormart, 2019). Así pues, decimos que existe un conflic-

to escolar cuando una conducta u omisión de esta, de manera intencionada causa un daño o un 

perjuicio a otro miembro de la comunidad educativa (Álvarez-García et al., 2008). 

La sociedad, como mantiene Beck (2005) está en riesgo, es cambiante y transitoria (Bau-

man, 2008; Usuga, 2018), el uso cotidiano de las nuevas tecnologías define a las nuevas gene-

raciones de los adolescentes que entienden su vida como una serie de aplicaciones , son las 

generaciones APP (Gardner & Davis, 2014). El mundo no es neutral, la sociedad no es neutral, el 

hombre no es neutral (Jiménez-Bautista, 2015), el hombre se ha interesado por comprender la 

naturaleza de la agresividad humana. Desde los enfoques más profundos del psicoanálisis has-

ta las perspectivas naturalista, ofrecen distintas alternativas que intentan explicar el origen de 

esta agresividad humana. Los explicaciones naturalistas plantean la existencia de un factor de 
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agresividad como elemento explicativo de la conducta social humana, pero también arguyen la 

existencia de capacidades que interactúan en el aprendizaje humano capaces de modificar dicha 

conducta, por ejemplo, la capacidad de comunicación que el lenguaje humano nos facilita (Fer-

nández-García, 2014). La agresividad y los conflictos se han incrementado en todos los sectores 

de la vida social, familia, escuela, trabajo, medios de comunicación, en todos estos contextos es 

donde la capacidad de comunicación debe hacerse presente. El aprendizaje del dominio de la 

propia agresividad nos permite un buen desarrollo social, pero, aprender a dominar la propia 

agresividad y ser hábiles en la confrontación es una tarea complicada. La fórmula conveniente 

para la resolución de conflictos generados por diferencias de intereses es la negociación verbal, 

la comunicación efectiva, ya que, un comportamiento agresivo perjudica tanto al agresor como al 

agredido si no existe ese deseo de comunicación y de negociación.

El conflicto es esencial al ser humano, constituyendo un factor importante en la evolución 

de las sociedades, aunque es sabido que el conflicto en sí no debe implicar violencia; el hombre 

como ser social que interacciona con otros seres humanos con los que discrepa, que tiene inte-

reses, percepciones, valores y necesidades contrapuestas los padece. El conflicto es multicausal 

con dinámica propia y además ineludible en sociedad. Sin duda los conflictos han constituido un 

factor determinante de cambio en la evolución de las sociedades humanas. Se habla de conflictos 

locales, nacionales e internacionales, entre países del norte y del sur, existe violencia cultural ya 

sea de religión, ideología, idioma, de costumbres, que en algún caso está institucionalizada, legi-

timada y visible y una violencia estructural no visible (Galtung, 2016). 

Centrándonos en el contexto educativo, podemos afirmar que las agresiones entre com-

pañeros siempre han existido y forman parte del currículo oculto. Este fenómeno se da en todos 

los centros escolares con más o menos intensidad y debemos prestar mucha atención ya que 

representa para el que lo padece un daño psicológico, físico, social irreparable. Las agresiones y 

la violencia entre compañeros toman distintas formas nutriéndose en casi todas las ocasiones de 

presiones psicológicas que terminan por minar la personalidad más débil. Se trata de conflictos 

difícilmente mediables, pero sí prevenibles, en donde uno o varios escolares toman como objeto 

de su actuación agresiva a otro compañero y poco a poco lo someten durante un tiempo pro-

longado agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenazas, humillaciones, aislamiento, aprove-

chándose de inseguridad y provocando en el estado de ansiedad y miedo que pueden llegar y de 

hecho tenemos experiencias al suicidio. 

Para que la agresión se considere acoso escolar ha de cumplirse una serie de requisitos 

(Losada-Alonso et al., 2007).

• Es intencional, se intenta hacer daño.
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• El acoso o agresión debe ser reiterada en el tiempo, por lo que se deben excluir peleas 

puntuales.

• Existe entre las partes acosador y acosado una diferencia desequilibrada de poder.

• La agresión puede ser física, verbal o psicológica.

Las características de las víctimas suelen ser compartida, baja popularidad entre sus com-

pañeros y por supuesto por debajo de sus agresores. Suelen ser alumnos miedosos con baja au-

toestima y posible fracaso escolar. Suelen tener mayor tendencia a la soledad y depresión, pero 

la proximidad a su familia es muy notoria y a veces suelen ser niños sobreprotegidos. Su falta de 

asertividad y seguridad en sí misma ayudan a ser victimas fáciles. Por el contrario, el agresor o 

agresores goza de gran popularidad entre los miembros del grupo de iguales e incluso en oca-

siones infunden miedo y respeto, abusa del poder a través de la agresión violenta. No sienten 

empatía hacia los demás, generalmente les falta habilidades sociales para saber convivir. 

Como explica Dato (2007), en sus investigaciones el criterio para diferenciar entre violencia 

y acoso parece estar únicamente en la opción de respuesta dada por el estudiante cuando señala: 

“alguna vez”, se interpreta como maltrato, como violencia; mientras que si se elige “con frecuen-

cia” se categoriza como acoso. El abuso entre compañeros, denominado por los anglosajones 

como bullying, es otro de los conflictos más preocupantes en la actualidad, estudiado ya por 

Olweus (1978) y diferenciado de otros conflictos muy claramente. Y es que, un alumno es agre-

dido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos (Olweus, 1998). El acoso puede 

presentarse de formas muy distintas, físico, verbal, psicológico, ahora bien, para hablar de acoso 

escolar deben darse simultáneamente tres factores (Azpiazu et al., 2017):

• Existe una víctima indefensa que carece de habilidades y recursos para repeler la agresión.

• Hay una evidente desigualdad de poder entre el agresor o agresores y la víctima.

• La acción agresiva o el acoso sucede durante un largo periodo de tiempo.

Además, son cinco las características más importantes del acoso escolar (Dato, 2007):

Es un fenómeno grupal

• Ser diferente a cualquiera y en cualquier sentido es típico en las víctimas de acoso.

• Es difícil de detectar, casi siempre permanece oculto y los adultos no se percatan.

• Se apoya en muchas ocasiones en falsas acusaciones.

• Tiene consecuencias a corto y largo plazo.
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Históricamente se comprueba la visión general del conflicto como algo sustancialmente 

negativo incluso como algo que había que eliminar de nuestros entornos. 

Infante (1998), de la Universidad de Sevilla, efectuó un estudio sobre la definición de con-

flicto en el período 1933-1996, hallando 78 definiciones distintas y enfatiza que el conflicto es ge-

neralmente una situación concebida por al menos dos individuos y en donde las partes perciben 

una situación que implica apreciaciones de metas. A partir de lo hallado en la investigación, Infante 

ofrece una nueva definición de lo que debe entenderse por conflicto interpersonal: Un proceso 

cognitivo-emocional en el que al menos dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su 

relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder (Redorta, 2004). 

Los significados del conflicto se tejen muy a menudo alrededor de ideas negativas, comba-

te, lucha, pelea, enfrentamiento, desafío o conflicto armado, incluso se reduce como problema, 

cuestión o materia de discusión. En el ámbito pedagógico van desde las discusiones a la violencia 

física, incluso las situaciones de abuso y maltrato entre escolares son un hecho en todas nuestras 

escuelas (Trianes et al., 2007). Definiciones más especializadas correspondientes a campos dis-

ciplinares distintos parten de la idea de confrontación de intereses y siempre se ha asociado a la 

idea de violencia de destrucción, de conductas irracionales, etc. 

Todo conflicto es una situación de oposición de intereses entre dos o más actores an-

tagónicos. Cuando aparece surgen una serie de episodios agresivos cargados en ocasiones de 

violencia física o verbal. Una de las partes puede hacer un mal uso de su poder, abusando de 

manera deshonesta. Eso es violencia, el usos deshonesto, oportunista y prepotente obre la parte 

contraria evidentemente sin estar legitimado para ello, cuando esta agresividad no tiene ningún 

sentido, ni biológico ni social, es una agresividad injustificada y cruel, que Rojas (1995) la deno-

mina agresividad maligna.

Mucha es la materia referente al termino conflictología si nos estamos refiriendo a conflic-

tos interpersonales (Vinyamata & Alzate, 2003). En nuestro centro educativo estos episodios de 

agresividad y violencia no son frecuentes. Tomemos una definición de violencia más afín al medio 

escolar, definida como aquella conducta u omisión intencionada con la que se causa un daño o un 

perjuicio (Álvarez-García et al., 2008). 

Los indicadores del conflicto habrá que buscarlos en la fórmula que resume su aparición, 

causa, evolución y desarrollo (Vinyamata et al., 2003). El conflicto puede seguir cursos destructi-

vos y generar círculos viciosos que perpetúen relaciones antagónicas u hostiles. Puede originarse 

simplemente en la percepción de divergencia de necesidades o intereses, que no se satisfacen 

simultáneamente o en forma conjunta, debido a incompatibilidades o diferencias en los valores. 
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Implica desarmonía, incompatibilidad, pugna entre dos partes interdependientes, pero también 

puede tener aspectos funcionalmente positivos: Evita los estancamientos, estimula el interés y 

la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social, y ayuda a establecer las identidades tanto 

personales como grupales. Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los proble-

mas, a construir relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y 

a los demás (Bilbao & Dauder, 2003). Para Galtung (2003), una teoría de conflictos, no sólo debe 

reconocer si los conflictos son buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanis-

mos para entenderlos lógicamente, criterios científicos para analizarlos, así como metodologías, 

creatividad, empatía y no violencia para transformarlos.

Si nos referimos al conflicto en términos amplios, puede ser relativamente fácil alcanzar un 

acuerdo en el significado. Sin embargo, al intentar precisar sobre el concepto, inmediatamente 

nos damos cuenta de que estamos ante un constructo complicado, lo que es evidente es que, 

los conflictos siguen siempre unas pautas de repetición perfectamente reconocibles, en principio 

pasa por una serie de fases (figura 3-1): activación, escalada, estancamiento y desescalada (Bo-

qué, 2009) y además generalmente las personas que entran en conflicto presentan una serie de 

sentimientos de, hostilidad, inseguridad, incapacidad, confusión y ausencia de participación que 

les conduce a centrase en el pasado, en lo negativo, y lo imposible (Bernal, 2012).

Otra interpretación que tenemos del conflicto es muy diferente a las anteriores como afir-

ma Lederach (2000), el conflicto es esencialmente un proceso natural a toda sociedad y un fe-

nómeno necesario para la vida humana, ya puede ser un factor positivo en el cambio y en las 

relaciones, o destructivo, según la manera de gestionarlo y de afrontarlo. Igualmente podemos 

aceptar una definición actualizada del término, afirmando que “el conflicto es la situación en la 

que dos o más personas o grupos perciben o tienen posiciones, intereses, valores, aspiraciones, 

necesidades, o deseos contrapuestos. Estas posiciones, valores, intereses, etc. chocan entre sí, 

no son solo diferentes; las emociones y los sentimientos juegan un papel importante en el desa-

rrollo del conflicto dando color a las comunicaciones y conductas de ambas partes” (Uruñuela, 

2018, p. 44). Los conflictos se generalizan por causas que contribuyen a su expansión como expo-

nemos a continuación (Pérez-Serrano & Pérez-Guzmán, 2011, p. 13):

“Un contexto sociocultural degradado y empobrecido que propi-

cia la exclusión social, una evidente carestía de recursos genera 

situaciones de marginación, el entorno multicultural en el que 

no están integradas las diferentes etnias y culturas, puede ser un 

caldo de cultivo de acciones violentas, construcciones urbanísti-

cas de emergencia, mal planificadas y equipadas, situadas gene-

ralmente en cinturones de las grandes ciudades y por último, la 

no existencia de fuerza vivas creadoras de identidad local”. 
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En lo que respecta al contexto educativo y más allá de ser un fenómeno esporádico, la 

violencia escolar es un problema sistémico que afecta las dinámicas sociales sobre las que debe 

producirse la actividad educativa y, por tanto, constituye un obstáculo para la mejora de la cali-

dad educativa, el logro de los aprendizajes y el sano desarrollo de estudiantes y docentes (Pache-

co-Salazar, 2018). Los conflictos más comunes de disciplina tales como burlas, menosprecio hacia 

el profesor, ruidos, interrupciones, problemas a causa de motivación, enfrentamientos relaciona-

dos con el alumno con escasa comunicación, problemas a causa de la falta de motivación de los 

alumnos y otros, suelen resolverse sin la intervención de las partes y por consiguiente generan el 

consiguiente parte informativo y efecto punitivo.

Figura 3‑1

Fases del Conflicto

Nota. Fuente adaptado de Boqué (2009)

Así pues, se destacamos como características de los conflictos interpersonales en general 

la incompatibilidad entre metas, la diferencia de objetivos y valores , el componente emocional, 

el papel de las percepciones y de la subjetividad de cada uno de ellas, los desequilibrios de po-

der, la oposición, contradicción y no conciliación entre los protagonistas y sus intereses deseos o 

metas (Uruñuela, 2018). De cualquier forma como afirma Redorta (2004), es una tarea compleja 

intentar dar una definición exacta de conflicto escolar en la cual todos estemos de acuerdo, en lo 

que todos coincidimos son es sus fases ( figura 3-1).

Está claro que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, ¿cuáles son pues las 

posibles causas para que se originen los conflictos? ¿A qué se debe su permanencia? En primer 
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lugar, el hecho de vivir en sociedad es ya una de las primeras causas de que surjan los conflictos, 

es decir la interdependencia entre las personas. Somos animales gregarios, no vivimos aisla-

dos, familia, escuela, grupo y sociedad implican estar en continua interrelación y esa interde-

pendencia es la fuente de conflictos. En segundo lugar, para comprender el origen posible de los 

conflictos habrá que insistir en la diferencia que existe entre las personas. Si a estos factores le 

añadimos la forma que tenemos de expresar las discrepancias los unos con los otros que no suele 

hacer de manera pausada, ni dialogada, ni tranquila, ni razonada y además todos aceptamos al 

ser miembros de una sociedad los valores de manera acrítica, resulta pues que la fuente de con-

flicto está siempre en nosotros (Valencia, 2018). Por eso es de gran interés analizar y gestionar los 

conflictos de manera positiva en el ámbito educativo y desde el punto de vista educativo, objeto 

de nuestro trabajo. 

¿Qué es el conflicto escolar? ¿Qué conflictos son los más habituales en el entorno es-

colar? No es fácil dar una respuesta exacta, pues va a depender de factores internos sino más 

bien de concepciones distintas que podamos tener y del entorno escolar en donde se puedan 

dar. Cada equipo educativo que dirija el centro, el profesorado y externos al entono escolar, 

ciudad, periferia, barrio, pueblo, etc. son factores claves para hacer una interpretación del 

conflicto escolar. El conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas 

entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses (Fernán-

dez-García, 2014). Para muchos, los conflictos escolares están a la orden del día y casi siempre 

son de baja intensidad, chillarse, meterse uno con otro, insultarse, insultar al profesor, a veces 

pequeñas agresiones, son nuestro vivir diario y son estos los tipos de conflictos que son fácil-

mente gestionables de manera positiva. Difícil tarea es enumerar los conflictos que se dan en 

un entorno educativo, son tan variados y distintos como nosotros mismos y nuestras interac-

ciones con los demás. Hemos llegado a afirmar que la escuela es fiel reflejo de la sociedad, 

mejor dicho, un entorno que trata de simular a la sociedad en la que vivimos, hasta el punto de 

que educamos con patrones y valores sociales impuestos y atribuimos a la escuela el fracaso de 

no haber conseguido el objetivo de insertar de manera competente a los alumnos que finalizan 

o no sus estudios en esta etapa inicial. 

Hablar de conflictividad escolar no es un descubrimiento, siempre ha existido, pero es 

cierto que cada día los medios de comunicación hacen posible que seamos más conscientes de 

las situaciones conflictivas que a diario se viven en los centros educativos de todo el mundo. 

Podríamos incluso afirmar, que dichas situaciones no van en descenso sino al contrario a la luz 

de las informaciones que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación, aumentan de 

manera alarmante y seguirán en un futuro esa tendencia (Cerezo, 2017). Es una situación preo-

cupante para toda la sociedad en general y para los centros educativos en particular ya que en 
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muchas ocasiones las comunidades educativas se ven desbordadas por estos acontecimientos 

nada deseables. Los conflictos y la violencia en las instituciones escolares no suelen responder 

a una causa única, sino que se trata de un problema proveniente de una etiología variada, se 

trata de situaciones multicausales originadas por la misma interrelación social.

Aunque siempre han existido problemas de convivencia en cualquier aula, en estos mo-

mentos se vive un cierto alarmismo al que debemos prestar atención, bien conocidas son las 

situaciones de agresividad que sufre el profesorado. La conflictividad en los centros educativos se 

plasma en todos los ámbitos del espacio escolar, en los talleres, aulas, en las galerías, aseos, ves-

tuarios, patio, comedor, en las cafeterías, e incluso en los alrededores de los centros educativos. 

En los últimos años parece existir un notable consenso acerca de la importancia de las conductas 

y/o actitudes problemáticas de los alumnos, las situaciones conflictivas y la ausencia de apoyo 

social como factores que dificultan la convivencia escolar y contribuyen a incrementar el malestar 

laboral de los docentes que repercuten y derivan en consecuencias más serias como el síndrome 

de «burnout». La falta de entusiasmo o sumergirse en la tristeza más absoluta o en la indiferencia 

hacia los demás o desestimarnos a nosotros mismos o estar insatisfecho continuamente o tener 

pensamientos negativos, son emociones que pueden arruinar la vida de cualquier profesional de 

la docencia y que ha llevado a los docentes a una crisis de identidad profesional.

En el ámbito escolar, muchos docentes creen que los conflictos solamente pueden re-

solverse aplicando el reglamento disciplinario con sanciones, con la correspondiente comisión 

que imponga la reglamentación pertinente y que haga el seguimiento correspondiente, cada 

vez es más evidente la necesidad de crear situaciones educativas que permitan aprender a vi-

vir y disfrutar de una convivencia no exenta de conflictos y problemas aunque en cada centro 

existe una serie de circunstancias que marcan su estilo organizativo y que, con frecuencia son 

difícilmente modificables (Melero, 2009).

Se ha constatado que las conductas impropias de los alumnos tales como agresiones y 

vandalismo, las dificultades en la gestión de los conflictos surgidos entre los actores que inter-

vienen en la escena educativa y el escaso apoyo social apreciado por los docentes, constituyen 

algunos de las sustanciales evidencias explicativas del malestar laboral en la profesión de do-

cente (Griffith et al., 1999; Kyriacou, 2001). Más concretamente, en un estudio desarrollado a 

partir de una amplia muestra de profesores de ESO se constató que las conductas problemáti-

cas de los alumnos, la percepción de conflicto en los centros educativos y la ausencia de apoyo 

social, constituían las dimensiones en torno a las que se agrupaban algunos de los estresores 

laborales que adquirían mayor relevancia e impacto (Otero-López, Santiago, Castro & Villarde-

francos, 2010).
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Las instituciones educativas deben tener presente que todos los conflictos han existido 

y seguirán existiendo, el profesorado debe trabajar con los alumnos a fin de identificar los que 

surjan y enseñarles a buscar, la mejor solución de estos. Todas las situaciones de violencia deben 

erradicarse de nuestros centros ya que la violencia contamina la convivencia escolar, siendo esta 

última la clave para trabajar en un clima de respeto mutuo, donde se fomentan las relaciones 

positivas y sanas tanto a nivel de profesorado como de alumnado.

Ahora bien, ¿es lo mismo violencia escolar que conflicto escolar? Estamos ante un proble-

ma de interpretación en donde por un lado falta consenso entre los investigadores y por otro el 

uso que los medios de comunicación están haciendo o han hecho de lo que acontece en las aulas, 

enalteciendo en muchas ocasiones los sucesos que salen de toda normalidad académica.

La violencia es un fenómeno social, de carácter global, que no se encierra solo en el recinto 

escolar. No es innata y por lo tanto al ser aprendida puede ser evitable. En palabras de Galtung, 

(1996) la violencia es algo evitable que obstaculiza el desarrollo humano. La violencia escolar 

trasciende al conflicto escolar, el más estudiado, conocido y preocupante es el acoso escolar o 

bullying en donde la víctima en ocasiones puede presentar rechazo al colegio, aislamiento, de-

presión e incluso desarrollar con el tiempo trastornos somáticos. El agresor, por su parte, afianza 

su comportamiento violento, lo generaliza a cualquier contexto y llega a desarrollar conductas 

predelictivas. La violencia abarca por tanto a la conducta individual y al proceso interpersonal, ya 

que supone la vinculación de al menos dos sujetos: quien ejerce la violencia o agresor (victima-

rio) y quien la padece (víctima). El acoso escolar no es objeto de estudio en nuestra investigación.

Así pues, debemos distinguir y delimitar claramente como propone el Defensor del menor 

de Andalucia, (2016) dos conceptos: violencia escolar y conflictividad escolar . Cuando nos referi-

mos a la primera, a la violencia escolar, estamos aludiendo a situaciones graves de conflictividad 

que se producen en el entorno educativo y en las que concurren factores de especial relevancia 

tales como agresiones físicas o sexuales, robos o vandalismo. Por el contrario, el término conflic-

tividad escolar es más amplio ya que recoge no sólo los episodios graves de violencia expresa, 

sino también ese conjunto de situaciones problemáticas vejaciones, faltas de respeto, desobe-

diencia, indisciplina, etc. que pasan desapercibidas para los medios de comunicación, pero llegan 

a conformar situaciones de quiebra generalizada de la convivencia en algunos centros docentes, 

afectando especialmente a la normal impartición de las clases e incluso provocando serios pro-

blemas de salud a alumnos tales como depresiones, fobia escolar, etc. Por otra parte, las anterio-

res situaciones destacadas están provocando serias consecuencias en la salud mental de los do-

centes. De los profesores atendidos en el curso 17-18, el 74% de los casos presentaba ansiedad, 

el 13% depresión y el 11% baja laboral. No suponen el 1%, pero es significativo que 16 docentes 

se hayan visto obligados a dejar la profesión (Rodríguez & Niño, 2018).
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Atendiendo a la clasificación de Dobarro et al. (2016), las conductas indeseables y vio-

lentas que alteran la convivencia y a las que los docentes se enfrentan a diario, se podrían 

encuadrar en las siguientes categorías: la violencia física, la violencia verbal, la exclusión 

social, la disrupción en el aula y la violencia a través de las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC). 

La violencia es un comportamiento culturalmente aprendido que tiene direccionalidad y per-

sigue un fin: controlar, imponer, manipular o intimidar (Campos et al., 2015). El abuso de poder y la 

desigualdad son las bases de esta violencia escolar ( Torrego, 2020; Garaigordobil & Oñederra, 2010). 

Se podría afirmar, que la violencia física directa es aquella en la que existe algún tipo de 

contacto físico, que incluye peleas, puñetazos, empujones, patadas, etc. Mientras que la violen-

cia física indirecta, causa el daño actuando sobre las pertenencias o el material de trabajo de la 

víctima o del centro, por ejemplo, hurtos, destrozos o esconder objetos de otros miembros de la 

comunidad educativa (Campos et al., 2015; Estrada & Mamani, 2020). 

Generalmente, el estudio de la violencia escolar se ha centrado, casi siempre, en la violen-

cia que surge entre estudiantes. Sin embargo, resulta también significativo considerar la relación 

entre los dos principales agentes implicados en el educativo: el docente y el alumnado. En este 

sentido, siempre se han analizado los comportamientos violentos que el alumnado puede desa-

rrollar dirigidos hacia el profesorado. Del mismo modo, el alumnado puede percibir como violen-

tas ciertas conductas del profesorado, por ejemplo, mostrar preferencias, tener manía, ignorar, 

insultar o burlarse de los alumnos.

Sin embargo, cada conflicto es una oportunidad para el aprendizaje para todas las partes 

y su resolución vía mediación entre iguales es un ejercicio de respeto, de dialogo y de toma de 

decisiones conjuntas, se fomenta que las partes actoras del conflicto asuman su responsabilidad. 

La mediación es además una experiencia educativa en la que se fomenta y desarrollan competen-

cias clave para la convivencia positiva (Ibarrola-García & Iriarte; 2012; Boqué, 2018):

• Autoconocimiento. 

• Crecimiento personal.

• Comunicación eficaz.

• Empatía.

• Aprender a tomar decisiones.

• Control de las emociones.

• Resolución colaborativa de conflictos.
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3.3 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONFLICTOS ESCOLARES

El fenómeno de la violencia escolar se ha convertido en los últimos años en un problema 

preocupante y complejo en su análisis y evaluación, debido a las múltiples causas y factores que 

intervienen en su desarrollo. Tradicionalmente los conflictos se han resuelto de manera coerci-

tiva. Efectivamente, las generaciones pasadas tenían como norma que la autoridad educativa 

resolviera los problemas y los conflictos de manera generalmente punitiva. Actualmente, la ma-

yoría de los esfuerzos en los centros están orientado a elaborar una tipificación de faltas con sus 

consecuentes castigos, que acaban siendo una “burocratización” de la disciplina, con un perfil 

marcadamente “ejemplarizante que en la mayoría de los casos es muy poco educativo y mucho 

menos correctivo, por lo menos para el “castigado” (Funes, 2013). Hoy en día esta situación ha 

cambiado y se tiene una visión más participativa de los miembros que intervienen en el conflic-

to. Aunque bien es verdad que todavía este enfoque participativo está entrando poco a poco en 

todas las esferas sociales. 

La conflictividad se entiende como el conjunto de dificultades que surgen de las relaciones 

interpersonales en contextos escolares que están altamente impregnados de emociones, senti-

mientos y valores de los protagonistas. Dificultades que propagan el malestar entre profesorado y 

alumnado, repercutiendo en la práctica educativa de los primeros y en el rendimiento académico 

y desarrollo socioemocional de los segundos (Córdoba et al., 2016). Por consiguiente, es necesa-

rio, diferenciar los conceptos que integran ese complejo fenómeno escolar denominado conflicti-

vidad escolar, distinguiendo con un criterio claro y comprensible los supuestos graves de ruptura 

escolar de la convivencia escolar, agresiones físicas, amenazas, agresiones con el uso de las TIC, 

precisados de medidas duras y expeditivas, aunque reeducativas, de aquella simple indisciplina, 

falta de respeto, desobediencia, etc. que son consustanciales a la propia dinámica de los grupos 

de menores que conviven en un mismo entorno y que sólo precisarían de medidas disciplinarias 

también de carácter educativo. Evidentemente no es lo mismo disrupción, conducta agresiva, 

falta de respeto, conducta antisocial, exclusión, etc. que podían estar bien encuadrados en el lado 

de conflictos escolares que la violencia escolar (Defensor del menor de Andalucia, 2016).

Las manifestaciones de la conflictividad en el contexto educativo no son un problema epi-

sódico, más bien son catalogadas en ocasiones como un problema estructural y por ello debe ser 

abordado con medidas pedagógicas, efectivas y concluyentes. Generalmente, los orígenes de la vio-

lencia escolar atiende a fuentes multicausales (Uruñuela, 2018) y no solo son de orden físico, sino 

también de orden psicológico por lo que suelen repercutir de manera muy negativa en los jóvenes 

que manifiestan una endeble personalidad y baja autoestima (Ormart, 2019). Así pues, decimos 
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que existe un conflicto escolar cuando una conducta u omisión de esta, de manera intencionada 

causa un daño o un perjuicio a otro miembro de la comunidad educativa (Álvarez-García et al., 

2008). Atendiendo a la clasificación de Dobarro et al. (2016), las conductas indeseables y violentas 

que alteran la convivencia y a las que los docentes se enfrentan a diario, se podrían encuadrar en 

las siguientes categorías: la violencia física, la violencia verbal, la exclusión social, la disrupción en el 

aula y la violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

La violencia es un comportamiento culturalmente aprendido que tiene direccionalidad y per-

sigue un fin: controlar, imponer, manipular o intimidar (Campos et al., 2015). El abuso de poder y la 

desigualdad son las bases de esta violencia escolar (Garaigordobil & Oñederra, 2010; Torrego, 2020). 

Generalmente, el estudio de la violencia escolar se ha centrado, casi siempre, en la violencia 

que surge entre estudiantes. Sin embargo, resulta también significativo considerar la relación entre 

los dos principales agentes implicados en el educativo: el docente y el alumnado. En este senti-

do, siempre se han analizado los comportamientos violentos que el alumnado puede desarrollar 

dirigidos hacia el profesorado. Del mismo modo, el alumnado puede percibir como violentas cier-

tas conductas del profesorado, por ejemplo, mostrar preferencias, tener manía, ignorar, insultar o 

burlarse de los alumnos. Teniendo en cuenta el marco teórico esbozado, se ha planteado en este 

estudio, como objetivo general determinar cuál es la situación de convivencia en el centro a partir 

de la percepción que tienen los estudiantes de Enseñanza Secundaria obligatoria (ESO) y proponer 

la mediación escolar entre iguales como instrumento proactivo de gestión de conflictos. 

Si no establecemos diferenciaciones conceptuales claras, si no delimitamos con rigor tales 

conceptos, corremos el riesgo de presentar ante la sociedad una imagen distorsionada de nues-

tro sistema educativo que, aparte de causar una innecesaria alarma social, no refleja con fideli-

dad la realidad que se vive en nuestros centros escolares.

Diferentes estudios han puesto de relieve que la violencia escolar tiene consecuencias 

negativas en el funcionamiento y funciones de la escuela: por un lado, impacta en la motivación 

del profesorado hacia su trabajo, y, por otro, pone el foco de atención en los episodios violentos, 

por lo que se corre el riesgo de desatender tanto a los objetivos educativos del centro como al 

alumnado que no presenta estos problemas de conducta (Cava & Martí nez, 2013; Buelga, Mar-

tínez-Ferrer & Musitu, 2016). Ya en opinión de Moreno (1999), se distinguían seis tipos o cate-

gorías de comportamiento antisocial dentro del contexto educativo, entre los que se diferencian 

los siguientes: 

• Disrupción en las aulas. 

• Problemas de disciplina (conflictos entre profesorado y alumnado). 
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• Maltrato entre compañeros. 

• Vandalismo y daños materiales.

• Violencia física (agresiones, extorsiones). 

• Acoso sexual. 

Todos los conflictos y situaciones en donde surge la violencia suelen tener según Torrego y 

Moreno (2003) unos atributos comunes que caracterizan el tipo de conducta, estos rasgos se refie-

ren a que la violencia es un comportamiento cambiante, ya que se exterioriza de múltiples mane-

ras, se da en todas partes, concede poder a quien la práctica, se puede comercializar con la misma y 

produce efectos destructores. También el carácter intencional de la conducta violenta es otro rasgo 

distintivo, ya que, permite distinguir entre dos tipos de violencia, la accidental y la intencional.

Las causas de la agresividad apuntan a varios factores exógenos a la escuela, como son el 

contexto social, las características familiares y medios de comunicación. Mientras que por otro 

lado tenemos factores endógenos al centro como son, el clima escolar, las relaciones interperso-

nales y los rasgos personales de los alumnos intervinientes en conflicto (figura 3-2):

Figura 3‑2

Factores de Agresividad

Nota. Fuente propia
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Actualmente las bolsas de pobreza y desempleo que se dan en nuestras ciudades son fuen-

tes generadoras de desequilibrios entre sus miembros y por consiguiente generadores de con-

flictos que van a repercutir en el alumnado que padece dichas situaciones, los contextos sociales 

de este tipo son favorecedores de agresividad. Las injusticias sociales, como falta de asistencia 

social, sanidad, prestaciones por desempleo, falta de medios en general, etc., repercuten en el 

ambiente familiar y por ende en nuestros jóvenes que a su vez trasladan al entorno escolar. Es 

una obligación de todos evitar que los jóvenes caigan en este tipo de ambiente desequilibrador, 

la mejora de la calidad de vida de nuestros alumnos es una obligación si queremos considerarnos 

un estado social de derecho justo y democrático. Si queremos una educación para la Paz, tendre-

mos que implicarnos en cultivar valores como la justicia social, cooperación y solidaridad, el desa-

rrollo de la autonomía personal, entre otros; la discriminación, la intolerancia, la indiferencia, la 

exclusión, fomentan formas violentas y conflictivas, en la base de construcción de sociedades jus-

tas está en la justicia, la libertad y la autonomía personal (Esquivel & Barrera, 2017). La educación 

se enfrenta a múltiples desafíos, entre ellos, incrementar la inclusión de alumnado y garantizarles 

igualdad social y justicia. Son metas imprescindibles si queremos hablar de una educación de ca-

lidad. La justicia social y la solidaridad son estandartes y valores educativos para educar en ellos 

a nuestras futuras generaciones y para lograr entornos escolares y sociales justos e igualitarios. 

En la actualidad los grandes canalizadores de la violencia y agresividad están siendo los 

medios de comunicación, tanto televisión como redes sociales son instrumentos de consulta para 

nuestros jóvenes, tanto dentro como fuera del entorno escolar y en muchas ocasiones asocian 

estas informaciones a la consecución de sus deseos. La televisión ha dejado de ser el primer 

proveedor de información y transmisor inmediato de violencia, las nuevas redes sociales usadas 

por los jóvenes, Tuenti, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., son de uso cotidiano ac-

tualmente y fuente de conflictos, las fotos inadecuadas, los mensajes privados y los comentarios 

insultantes, son las actividades conflictivas más populares dentro de ese uso habitual (Calvo & 

San Fabián, 2018). Los centros educativos no pueden más que enseñar a discriminar los mensajes 

agresivos de los no agresivos, pero es una tarea imposible de acometer, más bien estaría en ma-

nos de los padres controlar este tipo de información agresiva que circula por las redes. 

La primera escuela de socialización de los jóvenes es la familia, es en ella donde nuestros 

niños se alimentan de acciones violentas y conductas agresivas si existieren, es indudable que 

para conocer al niño agresivo hay que indagar cuáles son sus situaciones en el contexto familiar. 

Al igual que la familia, el otro agente socializador que repercute en la conducta del niño es la 

escuela, ambos agentes socializadores y educativos se complementan y la escuela trata de com-

pensar los desequilibrios que en ocasiones el niño acarrea consigo. Los comportamientos agresi-

vos están asociados a condiciones biológicas, factores relacionados con aspectos psicológicos, y 
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factores vinculados a las condiciones estructurales y del contexto social inmediato (Gómez-Acos-

ta, 2014). Consideramos que las familias desestructuradas en donde la ausencia de uno de los 

progenitores y la falta de atención posibilita un factor de riesgo, los malos tratos y las relaciones 

violentas dentro del contexto familiar en donde el niño aprende a resolver los conflictos de ma-

nera violenta directamente o con violencia verbal directa, el modelo familiar del más fuerte en 

dónde la negociación y el dialogo brillan por su ausencia, la educación permisiva o coercitiva de 

los padres para con sus hijos o la falta de afecto entre los cónyuges provoca situaciones conflicti-

vas que repercuten en el contexto familiar (Romero-Abrio et al., 2018).

En lo relativo a los agentes endógenos, como fuentes de conflictos tenemos en primer 

lugar, la escuela, institución que en ocasiones favorece la agresividad ya que presupone el prin-

cipio de equidad en sus actuaciones, pero sin embargo engloba en su organización interna la 

jerarquización incluso en el estamento de alumnado, son los profesores los mismos en establecer 

jerarquías de mejores o peores alumnos lo que destruye el principio de igualdad. Según Fernán-

dez-García, (2014), los rasgos más característicos que comportan un germen de agresividad son: 

• Crisis de valores, existe en el propio centro educativo una dificultad de aunar referentes 

de valores comunes a todos ya que en este contexto existen respuestas y puntos de vistas 

diferentes.

• Las discrepancias entre las formas de distribución de espacios, de organización de tiempos, 

de pautas de comportamiento.

• Discrepancias en valores culturas distintos a los estipulados por la institución escolar en 

grupos étnicos o religiosos específicos.

• Los roles del profesor-alumnado en donde se crea una asimetría dando lugar a problemas 

de comunicación.

• Las dimensiones del centro y el elevado número de alumnos.

En segundo lugar, las relaciones interpersonales, enmarcadas en tres ambientes, relacio-

nes profesorado-profesorado, profesorado-alumnado y alumnado-alumnado. El profesorado, en 

algunas ocasiones, ignora que las relaciones que mantenemos para con nuestros compañeros, 

aunque no es un factor esencial para la satisfacción laboral pero que en ocasiones expresamos en 

el aula ante los alumnos de manera totalmente consciente y repercute en el clima de compromi-

so y confianza que favorecen las decisiones colectivas y coherentes que se deben tomar (Yañez, 

Arenas & Ripoll, 2010). El respeto a los compañeros crea un ambiente de comunicación positiva, 

somos los profesores los primeros modelos ante el alumnado de una escuela. Sentimientos emo-

ciones, encuentros, desencuentros son elementos que favorecerán o no el clima de buena convi-

vencia escolar, evidentemente, todos los docentes deben tener unos objetivos claros, aceptados 
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y compartidos. Resulta imprescindibles establecer una coordinación entre miembros del claustro 

teniendo en cuenta que el dialogo permite establecer un intercambio prolijo de información (Ta-

hull & Plaza, 2015). La cohesión del claustro de profesores es fundamental para el buen ambiente 

del centro, este claustro que a menudo se encuentra en pugnas visibles es rápidamente interpre-

tada y percibida por nuestros alumnos. Grupos enfrentados, falta de consenso, dificultades para 

realizar trabajo en equipo, inconsistencia en su actuación ante los alumnos, falta de respeto hacia 

otros compañeros, poca implicación en el proyecto educativo, profesores autovictimizados, son 

aspectos negativos para el buen clima escolar (Fernández-García, 2014). En cuanto a las relacio-

nes profesor-alumno se ha pasado del papel sumiso del alumno en dónde el profesor ejercía el 

control y la organización educativa y representaba la autoridad a un modelo democrático en don-

de el rol del profesor en ocasiones se ve desprestigiado socialmente, los clásicos roles basados 

en el tipo de profesor, autoritario, laisez-faire, democrático no han aportado una explicación del 

complejo entramado de relaciones en el aula. La falta de motivación o poco interés por aprender, 

el miedo al fracaso escolar asociado a la baja autoestima y a la falta de motivación, alumnos dis-

ruptivos que molestan impidiendo el aprendizaje, la falta de comunicación, etc., son elementos 

que los docentes a diario viven en las aulas y en ocasiones, este no posee un buen inventario de 

respuestas, desconociendo estrategias de actuación adecuada (Soto, 2019).

Otros estudios (Álvarez-García et al., 2008; Domínguez et al., 2017; Nieto et al., 2018 & Sa-

pién et al., 2019) se han centrado en la violencia definida como aquella conducta u omisión inten-

cionada con la que se causa un daño o un perjuicio y teniendo en cuenta que son variadas las po-

sibles manifestaciones de la violencia en el contexto educativo. Entre ellas, se destacan la violencia 

física, la violencia verbal, la exclusión social, la disrupción en el aula y la violencia a través de las TIC.

Así pues, se denomina violencia física a aquella en la que existe algún tipo de contacto ma-

terial para producir el daño. Se puede distinguir una violencia física directa, en la que el contacto 

es directo sobre la víctima, por ejemplo, una pelea o un golpe, solo cuando se inflige daño físico a 

adulto o a un igual de una violencia física indirecta, en la que se causa el daño actuando sobre las 

pertenencias o el material de trabajo de la víctima, por ejemplo, robos, destrozos o esconder cosas 

(Álvarez-García et al., 2008), violencia física indirecta puede ser dirigida o no dirigida hacia una per-

sona, sino hacia enseres u objetos del centro, en este caso hablaremos de vandalismo (Campos et 

al., 2015; Estrada & Mamani, 2020). Estudios como el realizado por Sapién et al. (2019), corroboran 

la existencia de este tipo de violencia desde los cursos de enseñanza primaria, especialmente en los 

últimos cursos con niños y niñas de edades comprendidas entre los 10 y 12 años. 

Respecto a la violencia verbal, se ha de señalar que es aquella en la que el daño se causa 

mediante la palabra, por ejemplo, insultos, motes, sembrar rumores o hablar mal de alguien, in-

cluimos también las amenazas y expresiones dañinas, reírse. En esta categoría también se pueden 
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incluir las agresiones verbales entre profesores-alumnos violencia verbal directa y violencia verbal 

indirecta. En este caso se refiere al hecho de que la acción se realice a la cara, violencia verbal di-

recta, por ejemplo, por medio del insulto o a las espaldas, violencia verbal indirecta, por ejemplo, 

sembrar un rumor (Nieto et al., 2018).. Así pues, la violencia verbal guarda una estrecha relación 

con la violencia psicológica y social, pues afecta directamente a la autoestima e implica humillación 

en muchos de los casos ante un público, de forma que se minimiza la capacidad social y afecta a la 

autoconfianza. En este tipo de violencia entran los cometarios degradantes, insultos, observaciones 

humillantes sobre el físico, la inferioridad o la incompetencia, gritos, insultos, acusaciones, burlas y 

gestos humillantes. La condición de gravedad que toman estas agresiones depende de la duración 

y/o frecuencia a la que se expone la víctima, conformándose una situación de riesgo en los casos 

en los que el acoso verbal es muy prolongado. La violencia verbal es prácticamente imperceptible, 

pero altamente perjudicial (Nieto et al., 2018). Es muy significativa que este tipo de violencia está 

siendo cada vez más alarmante en las relaciones de género, así lo detallan algunos estudios al res-

pecto (Domínguez-Alonso et al., 2019).

Los indicadores de la exclusión social son muy variados y conocidos, renta familiar, estu-

dios de los padres, barrio, religión, nacionalidad, aspecto físico, etc. (Pachter et al., 2010; Bran-

doni, 2017 & Kessler, 2018). Rizo-Arias (2019) manifiesta que estos indicadores son elementos 

de exclusión y de segregación educativa. Dichas situaciones de exclusión pueden darse tanto 

dentro del aula, durante la ejecución de las tareas académicas, como fuera de ella, ignorando o 

excluyendo a compañeros o compañeras de los juegos o del grupo de pares durante los recreos 

e incluso en redes sociales. 

La inclusión educativa debe verse como un proceso de reestructuración escolar relativo a 

la puesta en marcha, de procesos de innovación y mejora que acerquen a los centros al objetivo 

de promover la presencia, la participación y el rendimiento de todos los estudiantes, incluidos 

aquellos más vulnerables a los procesos de exclusión, aprendiendo de esa forma a vivir con la 

diferencia y a mejorar precisamente, a esas mismas diferencias entre el alumnado. Hablar de 

educación inclusiva es una aspiración inserta en el principio general de equidad en la enseñanza 

(Echeita, 2017). 

La disrupción en el aula se refiere a comportamientos con los que el alumnado dificulta 

al profesor o la profesora impartir su clase, y al resto de compañeros interesados seguirla con 

aprovechamiento, por ejemplo, hablar o levantarse del asiento durante una explicación (Hulac 

& Benson, 2010). La disrupción en el aula se ha de considerar un tipo más de violencia escolar, 

a tener en cuenta, en tanto que son comportamientos muchas veces intencionados que consti-

tuyen un perjuicio para el profesorado y para los compañeros interesados en las clases. Cuando 

los comportamientos de los alumnos no encajan con los valores, motivaciones u objetivos del 
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proceso educativo, a menudo surgen los actos disruptivos dentro del aula. Esta disrupción implica 

la imposibilidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle con normalidad ya que 

dificulta al profesor a enseñar y a la inversa al alumnado a aprender. Este tipo de conflictividad en 

la escuela es muy constante y posiblemente el que más se comenta entre el profesorado de un 

centro y aunque no sale muy comentado en los medios de comunicación es la causa de resenti-

miento, desajustes, estrés del profesorado y bajas laborales.

Las conductas disruptivas son motivo de preocupación en el mundo educativo (Jurado & 

Justiniano, 2016 & Jurado et al., 2020). Las causas implícitas en las conductas disruptivas son tam-

bién en general muy variadas, y en particular en los trastornos de conducta de algunos discentes. 

El desarrollo de las TIC nos hace reflexionar acerca de la repercusión que las nuevas ma-

neras de comunicación tienen en la formación de las nuevas generaciones, quienes no conciben 

su vida –íntima y social– sin la presencia de las redes sociales (Flores & Browne, 2016). La vio-

lencia a través de las TIC incluye comportamientos violentos a través de medios electrónicos, 

principalmente el teléfono móvil e Internet (Tokunaga, 2010). Según Álvarez-García et al. (2011) 

dichos comportamientos violentos pueden adoptar formas variadas , envío de mensajes dañinos 

a través del teléfono móvil o las redes sociales, no ser admitido en redes sociales o programas de 

mensajería instantánea, grabar a un compañero o a un profesor mientras está siendo agredido. 

Según estudios realizados últimamente la violencia TIC está arraigando en la juventud y con ma-

yor impacto en las chicas (Dominguez-Alonso & Portela, 2020).

Como argumenta la fundación ANAR en el estudio realizado en abril de 2016, la evolución de 

casos de acoso escolar hasta el 2017 contrastados y atendidos sobre una base de 36.616 llamadas 

generalmente han sido mínimos. En el año 2017 se atendieron un total de 809 llamadas de acoso 

escolar y ciberbullying, que dieron lugar a 590 casos, lo que suponen niveles no muy distantes a los 

de 2015, después del incremento de 2016. Los datos muestran que hay un número de casos atendi-

dos similares a los de 2015, lo que indica un cierto descenso con respecto a 2016 pero, en cambio, 

podemos afirmar que el descenso corresponde a solucionar los casos más leves. El grupo que ha 

crecido es el de los más graves y violentos. Bien es cierto que las informaciones periodísticas no 

generan más situaciones de acoso sino una mayor reacción social ante el problema. Conviene avan-

zar que, dentro de las conclusiones de algunos estudios el acoso escolar grave detectado en 2017 

es de un tipo más consolidado, mientras que el acoso escolar de baja intensidad está en declive y 

permanece aquel que es más grave y arraigado (Ballesteros et al., 2017).



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

82

Tabla 3‑1

Acoso Escolar y CIBERBULLYNG por Comunidades Autónomas

Autonomía Víctimas de acoso escolar Victimas e ciberacoso

Hasta 2015 2016 2017 Hasta 2015 2016 2017

Aragón 3,20 1,80 1,60 4,20 0,90 1,70

Asturias 1,10 1,90 2,70 0,80 0,00 1,70

Canarias 3,80 3,20 3,80 6,70 4,70 -

Cantabria 2,40 1,40 2,70 0,00 0,00 -

Castilla-León 11,90 7,00 7,70 0,10 0,05 5,10

Castilla-La M. 6,20 5,30 9,80 9,20 3,80 6,80

Cataluña 8,90 8,70 10,90 8,30 12,30 10,20

Ceuta 0,00 0,20 - 0,20 0,00 -

C. Valenciana 7,80 9,90 8,20 7,50 10,40 13,60

Extremadura 3,80 2,90 3,30 1,70 0,90 3,40

Galicia 3,00 9,90 4,90 2,50 10,40 3,40

Islas Baleares 1,60 1,60 0,50 2,50 0,00 --

La Rioja 0,50 0,70 1,10 1,70 3,80 --

Madrid 28,90 27,00 29,10 27,50 36,80 33,40

Melilla 0,00 0,20 - 0,00 0,00 --

Murcia 1,40 1,20 1,10 1,70 1,90 1,70

Navarra 0,50 0,50 1,10 0,00 0,00 1,70

País Vasco 6,80 3,30 4,90 5,80 0,90 5,10

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nota: Fuente: Recuperado de https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/09/III-Estudio-sobre-acoso-
escolar-y-ciberbullying-seg%C3%BAn-los-afectados.pdf (ANAR, 2017, p. 24)

Como mantienen Volk et al. (2014); Rodríguez et al. (2018), el acoso entre estudiantes impli-

ca conductas agresivas intencionales repetidas que se manifiestan en relaciones con marcadas dife-

rencias de poder entre agresores y víctimas. Este problema afecta a centros de distintas partes del 

mundo (Backhoff & Pérez-Morán, 2015). Por otra parte, el acoso perturba la calidad del ambiente 

del aprendizaje de los estudiantes en las escuelas (Datta et al., 2017 & Valdés-Cuervo et al., 2018). 
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En las víctimas, se percibe depresión, frustración y bajo rendimiento académico (Delprato et al., 

2017) y por su parte, en los agresores, se aprecia escaso compromiso con la escuela, incluso en oca-

siones abuso de sustancias y conductas antisociales (Hemphill et al., 2011 & Sangalang et al., 2016) 

3.4 GESTIÓN POSITIVA DE LOS CONFLICTOS

En toda organización social existen diferentes modalidades de abordar la resolución de 

conflictos obviando la judicialización de estos, las distintas alternativas son las denominamos 

ADR (Alternative Dispute Resolution), métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Hoy en 

día las ADR, están siendo utilizados para la resolución de controversias en un extenso número de 

situaciones. Generalmente se han utilizado en la resolución de conflictos la vía judicial con las 

consabidas repercusiones negativas para las partes en conflicto. El arbitraje, la conciliación y la 

mediación son consideradas ADR (Carrasco, 2009; Pérez-Peña, 2010).

No vamos a desarrollar las dos primeras, no es objeto de estudio, simplemente considerar 

que el arbitraje y la negociación se utilizan básicamente en el ámbito laboral y empresarial, en 

tanto que la mediación representa una aportación en muchos campos incluidos los anteriores, 

pero especialmente en el educativo.

La mediación es un proceso interpersonal, que difería de los canales oficiales pero que 

desde hace algún tiempo se inició por la implantación de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de Media-

ción en Asuntos Civiles y Mercantiles, comienza a utilizarse en la resolución de disputas, ya sean, 

vecinales, penales, civiles, mercantiles, sanitarias, penitenciarias, interculturales y por supuesto 

educativas. En la mediación la solución no es impuesta por una tercera persona, un juez o un 

árbitro, sino que la crean las partes por lo que se puede afirmar que la mediación es un método 

creativo que conlleva una serie de ventajas aceptadas por las partes. Se trata pues, de un sistema 

rápido en comparación con el arbitraje o el procedimiento judicial que permite evitar la tensión y 

hostilidad que generan el proceso y las sentencias judiciales entre las partes. Ante la alternativa 

judicial o arbitra las ventajas de la mediación son importantes y destaca su capacidad para dar 

soluciones prácticas, efectivas y por supuesto rentables a las partes en conflictos. Debemos sub-

rayar, que la figura de la mediación responde a la demanda de los ciudadanos y administración 

de contar con instrumentos que aseguren la solución rápida y eficaz de conflictos y favorezcan la 

convivencia social. Existe un creciente interés por parte de las autoridades en promover la cultura 

de la mediación con el deseo de lograr una justicia más ágil y no tan colapsada como está actual-

mente. Y es que optar por esta vía de la mediación beneficia a todo el sistema, ya que contribuye 

a disminuir los insostenibles niveles y costes de litigios judicializados. A la resolución de conflictos 

vía mediación, se les presenta la oportunidad de abrirse paso. Se comenzó en los ámbitos civiles y 
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mercantiles, pero desde hace algún tiempo cobra más sentido en asuntos penales, comunitarios, 

sanitarios, laborales y escolares. En educación, cuando hablamos de la Cultura Mediación nos 

referimos a que el profesorado, el alumnado y las familias empiezan a cumplir la mayor parte de 

estas premisas (Caurín et al., 2019):

• Conocer la existencia de un servicio de mediación en el centro y cómo pedir ayuda al mis-

mo para inicia el protocolo de mediación.

• Incorporar el servicio de mediación al Plan de Convivencia del centro e incluso al reglamen-

to de régimen interno, de esta manera hará más participe a toda la comunidad educativa.

• Reconocer la existencia de conflictos y que se necesita mediación para resolver las propias 

dificultades.

• La voluntariedad para pedir ayuda y resolverlo cuando se da un conflicto. Sólo es posible 

la mediación si las partes en conflicto aceptan voluntariamente entrar en este proceso, es 

un principio fundamental de la mediación.

• Reconocer que somos responsables de nuestros actos y de las consecuencias concretas 

que se derivan de los mismos. 

• Reconocer y respetar no solo nuestros deseos, necesidades y valores sino además el de 

los demás.

• Comprender la angustia y desconsuelo que producen los conflictos. 

• Confiar en tus propias posibilidades y en las posibilidades de las demás personas para re-

solver situaciones conflictivas. 

Resolver un conflicto significa finalizar o reducirlo mientras que gestionarlo hace hincapié 

en contar con estrategias que atenúen los aspectos negativos del conflicto y maximice los posi-

tivos (Bernal, 2012). Es evidente que la manera de gestionar los conflictos ha ido evolucionando 

a la par que la sociedad se ha ido democratizando desde sus aspectos más sociales. Hasta hace 

poco, la gestión de los conflictos se realizaba a través de la fuerza, se consideraba el conflicto 

como un desafío a la autoridad y siempre una tercera persona proponía u obligaba a la solución. 

El aspecto pedagógico del conflicto se diluía en la misma controversia, las partes en conflicto no 

aportaban soluciones en la construcción positiva del conflicto.

La escuela se considera el segundo pilar socializador tras la familia, cuestión que la sitúa 

en una posición de agente educador y socializador que adquiere una importante responsabilidad 

social. En el contexto educativo el concepto de gestión de conflictos lo debemos tratar como 
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mantiene Iglesias y Ortuño (2018), desde la perspectiva de la intervención, es decir cómo mane-

jar eficientemente los conflictos en los que podamos estar implicados y llegar a la resolución en-

tre iguales de manera dialogada y positiva, es un proceso comunicacional que tiene por objetivo 

cambiar los estados emocionales negativos del conflicto por otros que permitan promover una 

solución al mismo.

Lo importante del conflicto es la manera en que reaccionamos al mismo. Los conflictos 

representan crecimiento y desarrollo si aprendemos a convivir positivamente con ellos, a gestio-

narlos y resolverlos. Si el conflicto nos supera, nos domina y no acertamos a saber qué significa y 

cómo manejarlo, nosotros mismos nos transformaremos en generadores de violencia y destruc-

ción (Vinyamata, 2003).

¿Cómo debemos actuar cuando surge el conflicto? ¿Qué podemos hacer para abordarlos 

de manera positiva? A través de la socialización hemos aprendido de una u otra manera a ges-

tionar los conflictos y en general podríamos afirmar que las pautas de actuación en ocasiones no 

son las más adecuadas. Para la gestión de conflictos son tres las estrategias de negociación que 

podemos emplear (Funes, 2013):

• Negociación competitiva: Esta manera de afrontar los conflictos supone que una de las 

partes tiene un elevado deseo en conseguir sus intereses mientras que no valora a los de 

la parte contraria, ambas partes quieren imponerse, y su competitividad lleva a la mutua 

pérdida. Lo que busca es llevar al conflicto a que uno gane y el otro pierda (ganar-perder).

• Pacto o capitulación: ambas partes tienen un alto interés por lo que se negocia, por lo que 

hay en juego, y bajo interés por una o ambas partes implicadas o por el vínculo, ahora bien, 

una o ambas partes cede algo. Las relaciones son destructivas: por una parte, conduce a 

un renunciamiento o retirada y, por la otra parte hay dominación, una parte se intenta 

imponer a la otra. Conduce la disputa en términos de que ambas partes ganan y pierden 

un poco. 

• Negociación cooperativa: en ésta existe un alto interés por los intereses del otro, pero sin 

renunciar a los intereses propios. Es una conducción constructiva del conflicto, se mantie-

nen las relaciones. 

Tanto las estrategias como las posibles actitudes ante los conflictos pueden representarse 

como indica la figura:
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Figura 3‑3

Estrategias ante los Conflictos

Nota. Fuente propia

En todo conflicto debemos distinguir lo que son las posiciones y lo que son los intereses. 

Una buena gestión del conflicto será aquella en la que las partes modificando sus posiciones 

satisfagan sus interese y necesidades. Dicho esto, en una postura competitiva las personas 

mantienen su posición firme, incluso utilizan la amenaza, sanciones, imposiciones para per-

suadir al otro a que acepte su solución y no cede hasta que haya un ganador. Evitar el conflicto 

es una actitud de espera a que el conflicto se resuelva por si solo, no hay deseo de satisfacer 

los intereses de ninguna de las partes. Cuando se favorecen comportamientos cooperativos 

para satisfacer necesidades e intereses estamos refiriéndonos a una postura de colaboración. 

Cuando se satisfacen los intereses y necesidades de la otra persona renunciando a las propias 

necesidades estaremos hablando de una conducta de acomodación ante el conflicto (Quin-

teros & Cavalli, 2010). El compromiso es cuando ambas partes tienen los mismos intereses y 

necesidades y llegan a un acuerdo parcial y posiblemente temporal buscando la mayor satis-

facción de las dos partes.
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3.5 REVISIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR EN ANDALUCÍA

En jornadas y congresos de educación se hace mucho hincapié en la necesidad de un cam-

bio en el sistema educativo, se mantiene que el actual está obsoleto, ya que no cubre las necesi-

dades sociales emergentes. Últimamente se habla de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

(ODS) de la Agenda 2030 en todos los foros académicos. Los profesionales de la educación coin-

ciden en la importancia de educar y formar ciudadanos para una sociedad solidaria y pacífica. 

En 2015, la ONU aprobó la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible; esta agenda cuenta 

con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos hay dos relacionados con la Educación para 

una Cultura de Paz:

El primero, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesi-

dades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Y segundo, se debe asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 

la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible (Senent & Alventosa, 2018)

Mucha es la normativa referente a la convivencia escolar en España. Desde la LGE de los 

años 70 y pasando por LOECE de 1980, LODE de 1985, LOGSE de 1990, la LOPEG de 1995, LOCE 

de 2002 que nunca se llegó a aplicar, LOE de 2006, LOMCE de 2013 y hasta la que entrará en 

breve la LOMLOE de 2020, todas ellas han generado en algunas ocasiones un estado de relativa 

incertidumbre, pero que al mismo tiempo han ayudado a estabilizar el sistema educativo y cuyos 

logros han sido, qué duda cabe, muy importantes en lo relativo a la mejora, calidad y universali-

zación de la educación. En la última ley, la LOMLOE de 2020 contempla la inclusión de la materia 

valores cívicos y éticos el planteamiento en estos puntos es similar en la ESO, reforzando además 

la orientación con perspectiva de género. Contempla también la educación para la convivencia, 

el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, la prevención en es-

pecial del acoso escolar y ciberacoso. Propone favorecer la convivencia en los centros educativos 

y garantizar la mediación entre iguales para la resolución de los conflictos.

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de para la mejora de la calidad educativa en sus artículos 127 y 132, que hacen 

referencia a las competencias del Consejo Escolar y del director:
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Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. Apartado g) proponer medidas e iniciati-

vas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad 

de trato y la no discriminación por causas a que se refieren el artículo 84.3 de la presente Ley 

Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, así como la prevención de la violencia de género.

Artículo 132. Competencias del director. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alunas, en cum-

plimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar 

en el artículo 127 de esta ley Orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos 

para la resolución de los conflictos en los centros.

g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que facili-

ten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y 

el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores 

de los alumnos.

De los más importantes es en todo el territorio nacional el Decreto 19/2007, del 23 de 

enero, por el que se adaptaban mediadas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de 

la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de los uni-

versitarios y se estableció un conjunto de actuaciones orientadas a la mejora de la convivencia 

escolar, decretando que en estos centros se elaborarían y aprobarían planes de convivencia y en 

el que se incluirían las normas de convivencia generales del centro y todas las medidas y actua-

ciones para prevenir, detectar, tratar y resolver los conflictos que pudieran plantearse, así como 

otras actuaciones para la formación de la comunidad educativa en esta materia. En definitiva, 

establece este decreto como principios de actuación la intervención preventiva a través de la 

puesta en marcha de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del ambiente socioeduca-

tivo de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos.

En el Real Decreto 275/2007, de 23 de Febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal 

de la Convivencia Escolar. En su Artículo primero expone que: el Observatorio es un órgano co-

legiado interministerial al que corresponde asesorar en el principio de cooperación territorial y 

colaboración institucional, sobre situaciones referidas al aprendizaje de la convivencia escolar, 

elaborar informes y estudios, hacer un diagnóstico en materia de convivencia escolar, y proponer 

medidas que ayuden a elaborar las distintas políticas estatales, fomentando las actuaciones que 

faciliten la mejora del clima escolar y la convivencia en los centro educativos.



PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 3. PEDAGOGÍA DE LA CONVIVENCIA Y CONFLICTOS ESCOLARES

89

En su Artículo segundo redacta las funciones: difundir las buenas prácticas educativas favo-

recedoras de la convivencia escolar y promover la colaboración entre las instituciones implicadas 

en materia de convivencia escolar.

En nuestro país y en el marco de la Década Internacional para la Cultura de Paz (2001-

2010) proclamada por las Naciones Unidas en Resolución 53/25, (ONU, 2018) se aprueba la ley 

27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz (de la Corte, Blanco 

& Sabucedo, 2002). Esta establece una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la 

investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y noviolencia en nuestra sociedad 

(Viana, 2013). Entre estas medidas, se dispone que corresponde al Gobierno “promover la for-

mación especializada de hombres y mujeres en técnicas de resolución de conflictos, negociación 

y mediación. Posteriormente, se aprobó la ley de Educación Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, 

de Educación , que considera un principio del sistema educativo español, “la prevención de con-

flictos y la resolución pacífica de los mismos”. Advertimos que la LOE no apuesta de forma clara y 

decidida por la mediación escolar ya que no la contempla de forma expresa en su texto, aunque, 

obviamente, podemos entenderla incluida de forma implícita junto a cualesquiera otras medidas 

que puedan adoptarse para la resolución pacífica de conflictos (Viana, 2014).

En nuestro país hubo una serie de propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación, 

en donde se establecieron unos objetivos en educación para el decenio 2010-2020, entre los que se 

contempla expresamente la mediación escolar, apoyando su creación en todos los centros educativos 

y promoviendo también el acuerdo en este sentido de las administraciones educativas autonómicas. 

Durante el curso 2015-2016, el Gobierno de España elaboró un proyecto denominado Plan 

Estratégico de Convivencia Escolar, diseñado para su desarrollo en un período de cinco años y nació 

con la voluntad de ir ajustándose de acuerdo con las aportaciones de todas las instituciones, entida-

des y agentes implicadas en la educación. Se contemplan una serie de medidas conducentes a me-

jorar la convivencia en los centros educativos y en especial a evitar la violencia en las aulas y sobre 

todo el acoso escolar, cuestión por otra parte, nada nueva en nuestros centros educativos. Por citar 

algunas de las propuestas recogidas en dicho plan estratégico: protocolo de convivencia escolar, 

teléfono de atención a víctimas del acoso escolar, guía de padres, observatorio Estatal de la Convi-

vencia Escolar, Registro Estatal de la Convivencia, Programa de Cooperación Territorial, Congreso 

Estatal de Convivencia Escolar, itinerarios de formación del profesorado en convivencia, red estatal 

de escuelas “Tolerancia cero”, manual de apoyo a víctimas de violencia escolar a nivel estatal, plan 

director “Convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos”, convenio 

para formar a los menores y al profesorado en internet y redes sociales, registro central de delin-

cuentes sexuales, página web de convivencia escolar, campaña institucional de comunicación sobre 

convivencia escolar, (Gobierno de España, 2016). Actualmente el Plan Estratégico de Convivencia 
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Escolar está articulado en torno a las siguientes líneas de actuación: observación y seguimiento de 

la convivencia en las escuelas e institutos; desarrollo de programas educativos para la mejora del 

ambiente escolar; Incorporación de prácticas con base científica para la mejora de la convivencia 

educativa; formación de docentes en materia de mediación escolar; cooperación entre adminis-

traciones y centros educativos para la prevención y control de conductas violentas en los centros 

educativos y apoyo a las víctimas de acoso y ciberacoso; intercambio y difusión de información y 

conocimiento sobre el impacto de la convivencia escolar en la educación; investigación educativa y 

social en convivencia escolar (Gobierno de España, 2020).

Otro buen ejemplo para tener en consideración es lo realizado en julio de 2017 en la Co-

munidad Autónoma de Canarias que crea el registro de las personas acreditadas en mediación 

escolar de nivel 1 y de los servicios de mediación escolar de los centros educativos de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias y se dictan instrucciones sobre su funcionamiento, es decir regulari-

zación de la mediación escolar (Gobierno de Canarias, 2017).

Para entender la política educativa en Andalucía en materia de convivencia debemos irnos 

a la Ley 9/1999, de 18 de Noviembre, de Solidaridad en La Educación en donde se plantean una 

serie de recomendaciones referentes a la mejora de la convivencia de alumnado perteneciente a 

la comunidad gitana andaluza, minorías étnicas o culturales o inmigrantes y obliga a los centros 

a incluir en sus proyectos medidas que favorezcan el desarrollo y respeto de la identidad cultural 

de este alumnado, que fomenten la convivencia y que faciliten su participación en el entorno 

social.

El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia hecho público por la 

Orden de 25 de julio de 2002, por la que se da publicidad al Plan Andaluz de Educación para la 

Cultura de Paz y fija las competencias en cuanto a su desarrollo normativo, que contemplaba ex-

presamente la mediación escolar. El objetivo de este Plan es reafirmar la voluntad de contribuir 

a conseguir una sociedad andaluza más justa y tolerante además de promover un sistema educa-

tivo presidido por la convivencia pacífica, en el que confluyan la adquisición de conocimientos y 

la formación responsable de la ciudadanía teniendo como eje vertebrador la formación del pro-

fesorado en mediación de conflictos educativos en aquellos centros que por sus características 

especiales lo precisen (Viana, 2014).

La Consejería de Educación y Ciencia, con la contribución de todos los integrantes de la 

comunidad educativa, viene desarrollando un conjunto de acciones que se enmarcan en la direc-

ción de construir la Cultura de Paz. Se hace necesario buscar la coordinación y dinamización de 

esfuerzos colectivos para avanzar en la cohesión y coherencia de todos los programas desarro-

llados hasta el momento, entrelazándolos de manera que, con la suma de sus actuaciones y la 
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sinergia resultante, puedan potenciarse aún más. Por ello la Consejería de Educación y Ciencia, 

sumándose también a la iniciativa de las Naciones Unidas, aprueba y pone en marcha el Plan 

Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, como propuesta abierta y contex-

tualizada a la realidad de Andalucía, con vistas a una mejor formación integral del alumnado y 

a su Educación en Valores, e inspirándose en algunas de las finalidades educativas fijadas en el 

sistema educativo español: respeto de los derechos y libertades fundamentales, ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de la convivencia, la paz, la coo-

peración y la solidaridad entre los pueblos.

La educación constituye, como factor de progreso, de cohesión social y de desarrollo, la 

base esencial de la Cultura de Paz y uno de los pilares sobre los que se fundamenta cualquier 

proyecto para afrontar con éxito los procesos constantes de cambio de nuestra sociedad. Los 

principios en que se basa el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia se 

concretan en cuatro ámbitos pedagógicos de actuación:

• El aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

• La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

• La mejora de la convivencia escolar.

• La prevención de la violencia.

Desde el curso escolar 2002-2003 existe una convocatoria anual para los centros que quie-

ran incorporarse a la “Red Andaluza Escuela Espacio de Paz” (RAEEP). Cuando un centro se adhie-

re a esta Red se observa un cambio a mejor a la hora de afrontar los conflictos, éstos son anali-

zados y se resuelven de modo más creativo y dialogado, aunque el programa no hace referencia 

expresa a la mediación. La finalidad de la RAEEP es compartir recursos, experiencias e iniciativas 

de los centros que la integran, para la mejora de la convivencia escolar a través de la formación 

en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en el ejercicio de la tolerancia, libertad, 

justicia, la inclusión social y la igualdad de género, desde 2002 a 2017 un total de 2130 centros se 

habían incorporado ya a esta red.

De la misma manera, Andalucía se suma a la “Declaración y Plan de Acción de la Asamblea 

de las Naciones Unidas del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y Noviolencia para los 

niños del mundo” y a la creación de un “Movimiento mundial para una Cultura de Paz y Noviolen-

cia” con la firma del “Manifiesto Andaluz a favor de la Cultura de Paz y Noviolencia”. El Manifiesto 

declara la voluntad de todos los firmantes de este (educadores y educadoras, artistas, deportis-

tas, escritores y escritoras, políticos y políticas, ayuntamientos, asociaciones, sindicatos, etc.) de, 

entre otras, participar activamente en la creación de condiciones de convivencia, buscando solu-

ciones creativas a los conflictos, aunque no menciona expresamente la mediación (Tuvilla, 2004).
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La Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, establece entre los prin-

cipios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesario para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. Expresa claramente en su artículo 

142 que la Administración Educativa impulsará la creación de redes de mediación en las zonas 

educativas, integradas por miembros de la comunidad educativa y personas expertas en la re-

gulación de conflictos. Se plantea pues, la convivencia como meta y condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y al mismo tiempo exige respeto a 

la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación 

del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica 

y social. g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad 

actual, como factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y 

emocional y a la inclusión social.

Esta ley establece como objetivos, favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, 

de manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros 

docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miem-

bros de la comunidad educativa, promover la adquisición por el alumnado de los valores en los 

que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre 

hombres y mujeres, promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la 

búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan 

en los centros docentes. 

Se crea como órgano de carácter consultivo el Observatorio para la Convivencia Escolar en 

Andalucía. Decreto 19/2007 del 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la Cultura de Paz y la mejora de la Convivencia en los Centros educativos sostenidos con fon-

dos públicos. 

La finalidad del Observatorio es contribuir a generar una forma de abordar la convivencia 

escolar en Andalucía basada en el respeto y el diálogo, en la que el tratamiento constructivo del 

conflicto forme parte del proceso educativo. Entre las atribuciones del Observatorio sí que en-

contramos una referencia expresa a la mediación ya que le corresponde, entre otras funciones, 

la de proponer actuaciones de formación del profesorado en estrategias de mediación escolar 

y regulación de conflictos educativos para todos los sectores implicados en la educación (Viana, 

2011).

Una de las medidas presentadas y regulada tanto en el Decreto de Convivencia 19/2007 

como en la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes de Andalucía, es la creación de aulas de convivencia para 
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el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una co-

rrección o medida disciplinaria, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo 

de las actividades lectivas. En estas aulas de convivencia se favorecerá un proceso de reflexión 

por parte de cada alumno o alumna que sea atendido en las mismas acerca de las circunstancias 

que han motivado su presencia en ellas. Serrano et al. (2011), tras los resultados obtenidos de 

un programa piloto sobre la implantación de las aulas de convivencia en diversos centros edu-

cativos de la Comunidad Valenciana, concluyen que las aulas de convivencia resultan una nove-

dosa alternativa para propiciar el desarrollo de actividades alternativas para aquellos alumnos o 

alumnas que, por presentar comportamientos disruptivos, se ven privados de continuar con el 

curso habitual de sus clases. Son una herramienta de trabajo para la formación del alumnado en 

convivencia, creando espacios de reflexión ante las actitudes disruptivas y fomentando actitudes 

empáticas.

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

Institutos de ESO , en un artículo único, especifica la propuesta de medidas e iniciativas que favo-

rezcan la convivencia, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos 

en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

En la Orden de 11 de Abril de 2011, se regula la participación de los centros docentes en la 

Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para solicitar el reconocimiento como 

Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+).

En la Orden de 20 de Junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se establece en el que 

hay que facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

En el Decreto 56/2012, de 6 de marzo, se regulan las Zonas Educativas de Andalucía, las 

Redes Educativas, de aprendizaje permanente y de mediación, leemos en este decreto la conve-

niencia de establecer las redes de mediación y establecer que de conformidad con lo establecido 

en el artículo 142.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, la Consejería competente en materia 

de educación impulsará la creación de redes de mediación en las zonas educativas, con objeto 

de facilitar la regulación pacífica de los conflictos de convivencia que se puedan producir en los 

centros docentes y favorecer el intercambio de información y el apoyo mutuo, de acuerdo con 

el procedimiento que, a tales efectos, se establezca; en su artículo 2º se recalca que las redes de 

mediación estarán integradas por profesorado y otros miembros de la comunidad educativa con 

la adecuada formación y por personas con experiencia en la regulación de conflictos, designados 

por el correspondiente Consejo de Coordinación de zona de entre los propuestos por los Conse-

jos Escolares de los centros docentes que participen en la red.
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Posteriormente se publicó el Decreto 110/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y en el artículo 3 referente al Bachillerato se especifica, como objetivo fundamental: “consolidar 

una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desa-

rrollar su espíritu crítico, prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales; mientras que en el de ESO el objetivo es “fortalecer sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, 

los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflic-

tos”, lo que quiere decir que la resolución de conflictos de manera pacífica empieza a tener cierta 

importancia en nuestra Comunidad Autónoma. 

En el Informe Anual de convivencia escolar 2016 del Observatorio para la Convivencia 

Escolar en Andalucía (Junta de Andalucía, 2016), se pone de manifiesto que la situación de la 

convivencia escolar, en sus distintas variables, con el objeto de proponer medidas que ayuden 

a mejorarla y a conocer qué centros y a qué alumnado se deberá dirigir la mayor atención para 

prevenir y resolver los problemas de convivencia más recurrentes. Todos los centros docentes 

en este Plan incluyen las normas de convivencia generales del centro, las particulares de cada 

aula y las actuaciones para prevenir, detectar y resolver los conflictos que pueden plantearse, así 

como la concreción de las necesidades de formación de los miembros de la comunidad educativa 

en materia de convivencia escolar. Se pone de manifiesto que entre las principales actuaciones 

de la Consejería de Educación para la promoción de la convivencia en los centros educativos se 

encuentra, entre otras, la consolidación de la utilización sistemática de la mediación escolar para 

la resolución de conflictos. 

En Andalucía se está haciendo una apuesta decidida por la implementación de la media-

ción escolar en los centros educativos y aunque la mediación no aparece contemplada expresa-

mente en su Ley de Educación, sí que lo está en las normas reguladoras de la convivencia escolar. 

Se trata de una regulación breve que no ofrece una definición de esta, pero que imputa funciones 

de mediación informal a tutores, y a la comisión de convivencia y funciones de mediación formal 

a todos los miembros de la comunidad educativa, salvo al personal de administración y servicios 

e, incluso, a otros profesionales ajenos al centro como educadores sociales. La normativa no re-

gula el procedimiento para el uso de la mediación, sino que traslada esta obligación a los centros 

que deberán incluir dicho procedimiento de uso en sus planes de convivencia, lo cual indica que 

existe un respaldo institucional a la mediación escolar. 

El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia potencia el uso de la 

mediación escolar y ésta se contempla también entre los contenidos de los planes de convivencia 

de centro y por otra parte, el Observatorio para la Convivencia Escolar de Andalucía, tiene como 
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función proponer actividades de formación en temas de mediación y, en este sentido, Andalucía 

cuenta con una convocatoria específica de formación de formadores en temas relativos a convi-

vencia, resolución de conflictos y mediación realizando un curso en esta materia. 

La mediación escolar se ha difundido de forma significativa en estos últimos años, apostan-

do por ella, desde niveles personales y también desde niveles institucionales, como en algunas 

comunidades autónomas del territorio nacional. Será a partir de estas experiencias prácticas y 

siguiendo caminos muy diversos en las diferentes comunidades que comenzarán a introducir la 

mediación en su normativa reguladora de la convivencia en los centros educativos con el fin de 

mejorar la convivencia. También se ha extendido la demanda de formación para implementar 

proyectos de mediación con el objetivo de mejorar la convivencia, sobre todo en centros de Se-

cundaria. 

Por poner otro ejemplo cercano, en la actualidad han solicitado Formación en Mediación 

y Resolución de Conflictos en el programa “Educar para la convivencia” del Ayuntamiento de 

Málaga, curso 2017/ 2018, sesenta y tres centros educativos de Málaga, trece del Grupo de de-

sarrollo rural del Guadalhorce y cinco centros que participan en “Tiempo de mediación” C.E.P. de 

Antequera. Es evidente la progresiva preocupación en nuestra Comunidad Autónoma, en todo lo 

que concierne a la convivencia escolar, educación para la paz y la convivencia, y a la resolución 

de conflictos escolares. En general, puede afirmarse que asistimos a como una línea de actuación 

preferente para prevenir problemas de convivencia, la implantación de un modelo pedagógico 

entendido desde la atención a la diversidad y el aprendizaje cooperativo, desde la profundiza-

ción en la educación en valores, con la presencia de técnicas de mediación y resolución pacífica 

de conflictos, en el que las familias se impliquen en las tareas educativas. La implicación de las 

familias, de los padres y madres en el diagnóstico de la convivencia y en el diseño de las normas 

y convenciones que la regulen posibilita la continuidad de las mismas en los hogares (Tirado & 

Conde, 2016) Por último, cabe señalar que la Consejería de Educación difunde, a través de su 

portal de convivencia, diversos materiales directamente relacionados con la mediación escolar y 

resolución de conflictos.
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CAPÍTULO 4. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA 

MEDIACIÓN ESCOLAR

En España la mediación escolar lleva más de treinta años aplicándose, con más de 10 000 me-

diadores escolares, alumnos ayudantes y cibermentores formados (Foro de Nativos Digitales, 2018). 

La comunidad nacional de mediadores escolares nace en pequeños proyectos, en centros públicos 

y en centros concertados y privados, en distintas comunidades autónomas de España todos suman 

esfuerzos para luchar contra la violencia en los centros educativos (Miranzo-Mateo, 2018).

En términos generales, la definición que se suele mantener habitualmente de la mediación 

es un tanto imprecisa; se la ha definido recientemente como un método alternativo de resolución 

de conflictos donde una tercer persona neutral ayuda a dos partes enfrentadas a buscar solucio-

nes a sus enfrentamientos (Boqué 2018). 

Ahora bien, en primer lugar, la mediación es mucho más que un método ya que no se 

define por sus herramientas y pasos que puede dar, sino porque en ella intervienen valores hu-

manos muy específicos, como la concordia, la comunicación, la solidaridad, la comprensión, la 

justicia, la tolerancia, la creatividad, la conciliación, el respeto, la empatía y la paz, etc. Por eso es 

mucho más que un método. En segundo lugar, no es una simple alternativa a otras estrategias de 

resolución regidas por normas y leyes, ya que, la mediación tiene sentido y lugar propio. La me-

diación va en busca de una buena solución reparadora y de reconciliación. Busca por supuesto, 

el resarcimiento de una o de ambas partes. En tercer lugar, la “resolución” es un término poco 

adecuado ya que, la mediación busca la transformación del conflicto en donde, una persona 

externa, el mediador, acompaña a las partes en la exploración del conflicto para poder llegar a 

ese entendimiento. La idea de proceso ayuda a comprender que la mediación es dinámica, como 

lo es el conflicto, las soluciones no aparecen de manera espontánea, hay que indagar en ellas. 

Es por consiguiente, un proceso formal de gestión pacífica de controversias en donde un partici-

pante externo multiparcial acompaña a los intervinientes en el conflicto para que construyan un 

acuerdo positivo de forma dialogada (Ortega-Ruiz & Alcaide, 2017; Boqué, 2018).
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En consecuencia, en términos generales, la mediación gira en torno a la intervención de un 

profesional neutral que facilita el diálogo y en donde se llaga a la resolución del conflicto por las 

propias partes, y a su satisfacción, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes 

y conservando el control sobre el final del conflicto. Es una experiencia de aprendizaje para quie-

nes participan de ella, conectando a las personas con su particular idiosincrasia, con sus valores, 

sentimientos, participando en el respeto por el otro y evaluando la generación de opciones a la 

disputa y la violencia.

En el contexto educativo, la mediación escolar entre iguales establece del mismo modo, 

una vía para la resolución pacífica de conflictos entre estudiantes que a diario suceden dentro 

de las aulas, dando lugar a una gestión copartícipe, solidaria, autónoma y corresponsable de 

los estudiantes que contribuyen al fomento de vínculos más sociales y sobre fortifica la base de 

una educación para la paz y de la convivencia. No obstante, se observa en la mediación algunas 

restricciones que tiene relación con algunos comportamientos no mediables y que demandan 

otras vías de solución y/o tratamiento (Torrego, 2018), por ejemplo el acoso. La implantación de 

la mediación en los centros ha perseguido la resolución de los conflictos de forma pacífica, donde 

realmente se construyen los significados compartidos y legitimados de las conductas aceptables 

y no aceptables (Avilés & Alonso, 2017). En este marco, la mediación escolar se concibe como 

una herramienta que contribuye a prevenir la escalada hacia situaciones de violencia y, al mismo 

tiempo, constituye una oportunidad para formar a los jóvenes para la vida en sociedad, la paz y 

los derechos humanos (Brandoni, 2017).

Así pues, la mediación escolar no sólo es una estrategia de resolución de conflictos, sino 

que conlleva una serie de desarrollo de valores y procedimientos que educan en la cultura de la 

Paz y consolida formas de actuación y gestión de los conflictos profundamente participativas e 

inclusivas. Estos elementos de carácter actitudinal le confieren a la mediación unas singularida-

des muy interesantes para ser una excelente «locomotora» de cambio, que haga moverse todo 

un tren de iniciativas para la mejora de la convivencia en un centro educativo, es decir, que puede 

dar la fuerza y el poder de consolidación necesarios a todo un proyecto de convivencia escolar en 

un centro educativo (De Prada & Gil, 2008).

Desde hace tiempo, el proceso de mediación fue reconocido en la opinión pública que 

conocía su existencia, como alternativa a otras fórmulas de resolución de controversias. El pro-

pósito de la mediación no es determinar quién está en lo correcto y quien está equivocado, sino 

que su intención es, ir al origen del conflicto para buscar la resolución que satisfaga a las partes, 

transformando la disputa y aprendiendo con él. El mediador, escucha a cada parte y trata de di-

ferenciar y entender cuáles son los intereses y sus necesidades. A partir de ahí, las conduce para 

llegar, si es posible, a una solución equilibrada que funcione para ambas partes. 
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La mediación, con su potencial transformativo, está en alza en todos los ámbitos y ha de-

mostrado ser una alternativa real y eficaz a la confrontación y a los modos sancionadores y puniti-

vos; una alternativa real y eficaz para la gestión constructiva de conflictos. “Es importante que los 

acuerdos en mediación no finalicen exclusivamente en acciones individuales puntuales, sino que 

deben a todo el medio escolar a través del fomento de estrategias socializadoras de resolución de 

conflictos. "Contribuir a la resolución de conflictos nos hace más responsables” (Pérez-Serrano & 

Pérez-de-Guzmán, 2011, p. 64). Es por esto por lo que afirmamos que la mediación en sí posee 

un valor transformativo intrínseco para todos los que acuden a ella.

Son diversas las acciones a las que se recurre, dentro de cada uno de los centros, los direc-

tores, profesores y los maestros conciben y aplican estrategias, técnicas y programas en busca 

de la mejora de la armonía. Teixidó (2010), destaca la importancia de establecer un sistema de 

coordenadas que le permita formarse una visión global de la situación de la convivencia escolar 

en el centro. Estas coordenadas son establecidas por una evaluación del grado de conflictividad 

existente en el entorno educativo. También, desde nuestro punto de vista, es muy recomendable 

que el centro cuente con la oportunidad de realizar un diagnóstico general previo de la conviven-

cia, de la existencia y evaluación del diagnóstico de la conflictividad, este análisis determinará 

las estrategias a seguir. La adaptación de las estrategias, los programas y las actividades para la 

mejora de la convivencia, son responsabilidad del centro educativo, en base a su funcionamiento 

y análisis general de la situación, la mediación escolar puede considerarse una herramienta muy 

flexible, que tiene la eficacia de impactar en todos los ámbitos cercanos al alumno en beneficio 

de su comportamiento y de la convivencia. 

La mediación escolar entre iguales, hace frente a los conflictos educativos o conductas 

antisociales, admitiéndolas, explorándolas y considerándolas oportunidades de aprendizaje 

reales (Boqué, 2010). Al mismo tiempo que fortalece a las personas, les da voz y las hace ac-

tores de su vida (Arboleda, 2017). Para lograr que los conflictos educativos se conviertan en 

oportunidades de aprendizaje, tanto para el centro, como para el alumnado que han participa-

do en el conflicto, es necesario orientar las estrategias de intervención correctamente y bajo 

un pleno conocimiento de las condiciones generales que se manifiestan en el ambiente escolar 

diario del centro. 

La mediación ya se definió como un proceso de resolución cooperativa del conflicto que 

requiere disciplina dentro de los contextos escolares y que puede convertirse en oportunida-

des de aprendizaje y crecimiento (Pulido et al., 2010). Además “es un método de resolución de 

conflictos en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona 

imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio” (Torrego, 2013, p. 11). Sin duda, 

como mantiene este mismo autor, no tiene sentido acudir a la mediación para no llegar a 
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acuerdos satisfactorios para ambas partes, aunque no sean satisfechos los intereses iniciales 

en su totalidad debe existir un resarcimiento para las partes.

El concepto de mediación escolar ha recibido importantes aportaciones de la dinámica de 

grupos, la educación en valores, los estudios por la paz, siendo los orientadores de los centros 

educativos una figura clave para poder implementar proyectos que aboguen por la instauración 

de la mediación escolar en las instituciones educativas (Galindo & Sanahuja, 2018).

 Podemos decir que la historia de la resolución de conflictos es relativamente corta, sus 

orígenes se remontan hace unos cincuenta años, pero se ha producido en los últimos años un 

notable incremento de los programas de resolución de conflictos y una gran expansión de los 

mismos en diferentes países (Binaburo & Muñoz, 2007). 

Debido a que el conflicto es inevitable, el aprendizaje de las habilidades sociales para resol-

ver conflictos es tan pedagógico, educativo y esencial para el éxito a largo plazo de los estudiantes, 

como lo puede ser el aprendizaje de cualquier disciplina académica. En la mayoría de las ocasiones, 

el alumnado puede resolver sus conflictos con la ayuda de otros estudiantes, de manera, por lo me-

nos, tan proporcionada como con la ayuda de los adultos. Afortunadamente, la mediación escolar 

empieza a estar respaldada tanto normativa como institucionalmente por los distintos organismos 

implicados de diferentes comunidades autónomas, pero aún no es suficiente.

En España, la mediación escolar se inició en 1993, con la propuesta realizada por el Centro 

de Investigaciones por la Paz del centro Guernika Gogoratuz (País Vasco) y, posteriormente, en 

1996, se llevaron a cabo algunos programas en Cataluña, siendo estas dos comunidades autó-

nomas pioneras donde ha habido un desarrollo notable de programas de mediación en centros 

escolares.

Cataluña inicia el primer programa de mediación en centros públicos de secundaria en el 

curso 2001-2002 impulsado por el Departamento de Educación de la Generalidad. Entre 2005 y 

2008 la convocatoria se hace extensiva a los centros de secundaria concertada y de primaria pú-

blica y, a partir del curso 2009-2010, se considera obligatoria la introducción de la mediación en 

todos los centros docentes de Cataluña liderando así en España la defensa de la aplicación de la 

mediación en el ámbito educativo (Viana, 2011).

La Comunidad de Madrid comienza su andadura con un plan piloto en diez institutos de 

enseñanza secundaria en 1997. Torrego, con el modelo integrado (2001-2003), retomando los 

estudios sobre la paz de Galtung (Viana, 2019) ha sido precursor en extender los programas 

de mediación escolar entre iguales en la comunidad autónoma. Se imparte el primer curso de 
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formación de profesorado y en 1998 comienza el “programa piloto” del que surgiría el material 

Mediación de Conflictos en Instituciones Educativas, manual para la formación de mediadores, 

coordinado por Torrego, (2018) que, junto con su equipo, ha estructurado y dado un formato di-

dáctico a la mediación, facilitando enormemente su difusión y puesta en práctica. Este proyecto 

destaca porque supuso una novedad respecto a experiencias precedentes ya que concibió los 

problemas de convivencia y su afrontamiento, como una cuestión que afecta a toda la comuni-

dad educativa. Por este motivo, el taller de formación fue voluntario y abierto y dirigido a todos 

los sectores de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, personal no docente y familias.

En la década 2010-2020, se elabora una serie de “Propuestas para un Pacto Social y Político 

por la Educación” (Ministerio de Educación, 2010), que establecen los objetivos de la educación 

para dicha década, entre los que se contempla expresamente la mediación escolar apoyando 

su creación en todos los centros educativos y promoviendo también el acuerdo en este sentido 

de las administraciones educativas autonómicas. Además, en 2006, el Ministerio de Educación 

suscribe dos acuerdos de mejora de la convivencia escolar. El primero de ellos, fue el “Plan para 

la Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar”, suscrito en marzo por el Ministerio y las orga-

nizaciones sindicales, cuyo objetivo era la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia 

escolar y que se concibió desde el diálogo y el consenso con las CC. AA. y la implicación de sus 

principales destinatarios: profesorado, alumnado y familias. El segundo, fue el “Plan Director para 

la Convivencia y la Seguridad Escolar”, suscrito entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Interior. Este Acuerdo Marco manifestaba un firme compromiso de los poderes públicos y del res-

to de agentes sociales para la erradicación de cualquier conducta violenta del entorno escolar y 

reconocía la eficacia probada de la mediación escolar como estrategia proactiva de prevención de 

la violencia en el ámbito educativo (Viana, 2019). Muy avanzada está la cuestión en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. Dispone de equipos técnicos para la gestión de la convivencia escolar, con 

el fin de atender las necesidades y demandas de los centros educativos, optimizando al máximo, 

los recursos, programas, normativas y proyectos. Todo ello con el fin de lograr una perspectiva 

integradora y sistémica hacia la convivencia escolar que se traduzca en la implementación de la 

mediación escolar entre iguales en los centros para conseguir un modelo de convivencia positiva 

con efectividad en las tasas de éxito escolar (Gobierno de Canarias, 2017).

La mediación escolar al igual que la mediación aplicada en cualquier ámbito plantea mu-

chas ventajas. Aunque para pequeños conflictos la nomenclatura posiblemente sea poco ade-

cuada, una de las más significativas es que incluye como elemento nuevo en la gestión de los 

conflictos escolares la presencia de la víctima y agresor. Al permitir esta presencia se facilita el 

entendimiento entre el agresor y la víctima, lo cual puede posibilitar el acuerdo y posible solución 

de la controversia que haya entre las partes. 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

104

La mediación escolar entre iguales conlleva un proceso de responsabilidad de las partes en 

donde, no solo hay que responder ante sí mimo sino además ante los demás compañeros sobre 

las conductas y actitudes enfrentadas. Cada alumno es responsable de sus actuaciones y propor-

ciona una reflexión sobre sus consecuencias. Así pues, la mediación escolar constituye un ejer-

cicio de abstracción e introspección porque los alumnos en conflictos tienen que dar respuesta 

a muchas preguntas sobre ellos mismos, pero, además, da salida al sentimiento de culpabilidad 

y proporciona la recuperación de los aspectos más sanos de cada uno de los alumnos. La media-

ción entre iguales permite generar un espacio real de atención directa y escucha activa entre las 

partes, en el cual se puede esbozar los miedos, temores, daños sufridos, peticiones, desahogo 

emocional, etc., permitiendo la posibilidad de mitigar, atenuar o reparar algunos de estos daños 

causados, proponiendo métodos creativos en la resolución de conflictos antes que las vías san-

cionadoras (Martínez, 2018). La mediación es un punto de información en el que se comunica 

sobre el procedimiento a seguir en la gestión y posible resolución del conflicto, además como 

decimos, es un espacio de reparación ya que permite que se tengan en cuenta los perjuicios su-

fridos. En contextos educativos resultan, si cabe, aún más interesantes, los efectos que produce 

el ejercicio de la mediación, tanto en lo personal como en relación con el clima de convivencia 

(Ibarrola-García & Redín, 2013).

La mediación escolar es un encuentro para la comunicación, en donde cada uno de los 

alumnos enfrentados se implica para poder comprender a su compañero dialogando de forma 

ágil y sencilla (Pizarro, 2018), en donde las etiquetas puestas pueden ser eliminadas y darse 

cuenta ambas partes que su contrincante tiene también aspectos muy positivos (García-Barreiro 

et al., 2012).

 Por otra parte, la mediación escolar genera un espacio para la responsabilidad, porque 

las partes tienen la oportunidad de plantear el conflicto y gestionarlo, de manera positiva, fo-

mentando el diálogo y la comprensión, evitando el rencor, el resentimiento y procurar mejorar 

la convivencia ya que fomenta las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad 

educativa, fortalece la comprensión y la confianza en la escuela. La función del mediador es-

colar se centra entre otras cuestiones, en la escucha activa, es decir, escuchar y ser capaz de 

comprender a las personas afectadas por un conflicto, pero sin emitir nunca juicios de valor. 

La mediación ha dejado ver sus potenciales educativos, ya que impulsa la participación del 

alumnado en la gestión democrática de los conflictos, fortalece sus relaciones interpersonales 

y favorece el empeño de competencia necesarias para el correcto aprendizaje de los valores cí-

vicos propios de una ciudadanía democrática, en definitiva favorece el dialogo, la participación, 

la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades tan necesarias para la convivencia 

(García-Raga et al., 2016).
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La educación es el mejor instrumento transformador de la sociedad, las orientaciones y el 

contenido educativo encaminan a una serie de creencias, valores, formas culturales, etc., que in-

ducen las interacciones sociales y éstas, a su vez, constituyen la trama que trenza la convivencia.

Toda sociedad necesita la contribución de sus miembros para seguir existiendo, para dar 

continuidad al orden social y cultural que la envuelven. Es clara la relación entre el planteamiento 

de la educación y la cultura social del futuro y por tanto el estilo de convivencia a corto, medio y 

largo plazo. Así pues, la convivencia se aprende, se transmite a través de la educación, de los mo-

delos implícitos en los valores sociales y culturales. Pero ¿quién tiene la responsabilidad de este 

proceso? De una manera u otra, nos compete a todos, aunque debemos evitar el síndrome de 

Atlas tan dado en el profesorado, no tenemos toda la responsabilidad para lograr los objetivos y 

resultados satisfactorios para nuestros estudiantes, es una implicación de toda la sociedad. Como 

dice el proverbio: “Educa la tribu”, la idea es que la acción comunitaria es necesaria para lograr 

los resultados pretendidos y eso implica la colaboración de las familias no solo fuera del centro 

sino también dentro (Ferrete, 2017). En el caso del contexto escolar, el uso de la mediación viene 

precedido por una preocupación por garantizar al alumnado una educación integral de calidad, 

no reducida únicamente al aprendizaje académico, que les proporcione habilidades que les ha-

gan ciudadanos más comprometidos y responsables (Martín-Seoane, 2008; Arón et al., 2017)

El sentido pedagógico de la mediación hay que buscarlo en la posibilidad que tiene la 

misma de relacionar a los alumnos en su propio entorno. La mediación en contextos educativos 

conlleva demostrados beneficios (Iborra, 2017), no podemos prescindir de formar a personas 

en el compromiso ético y en una autonomía responsable y compartida que repercuta en una 

sociedad mejor para el futuro. Aprender a comunicarse abiertamente, a comprenderse mejor, a 

comprar los sentimientos, a confiar en las propias habilidades, a revelarse frente a la injusticia y a 

pensar de un modo creativo son algunos de los valores implícitos en la mediación, la convivencia 

se aprende en la familia y la escuela y en el espacio que ambas comparten como instituciones 

educadoras y socializadoras.

Los principales rasgos y aportaciones de la mediación a la educación fueron ya planteadas 

por algunos autores (Sarrado et al., 2000):

• La mediación fomenta el crecimiento emocional y cognitivo de los alumnos.

• Posee capacidad preventiva en el complejo tejido de las relaciones humanas.

• Cultiva en las personas la comunicación y la responsabilidad solidaria generando secuen-

cias comunicativas equitativas.

• Facilita el compromiso.
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• Genera espacios y tiempos dedicados a las personas.

• Analiza racionalmente situaciones conflictivas.

• Vela por el contenido ético de los alumnos evitando abuso de poder, violencia y   

manipulación.

• Estimula el intercambio y el consenso de ideas.

• Considera la divergencia cultural.

• Pule las hostilidades iniciales.

• Promueve el aprendizaje.

• Potencia la escucha activa.

  García-Arista, (2014) replica que los efectos beneficiosos de la mediación educativa pue-

den ser realmente significativos, ya que resulta ser un excelente instrumento para la educación. 

Por esta razón, la mediación educativa mantiene los siguientes principios sobre los que asienta:

• Una concepción positiva del conflicto.

• Uso del diálogo como respuesta constructiva ante los conflictos.

• Potenciación de contextos cooperativos en las relaciones interpersonales.

• Desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol.

• Práctica de la participación democrática.

• Desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía.

• El protagonismo de las partes en la resolución de conflictos.

Hay un antes y un después de conocer las recapitulaciones que conforman aquélla. Implica 

una innovación y una transformación paralela en lo personal y contextual. El alumnado que des-

empeña la ocupación de mediadores ha de poner todo su tesón en ayudar a otros, con la trans-

formación interior y el sentimiento de riqueza y agrado que esta actitud lleva consigo. La memo-

ria impulsará la repetición de actitudes y actuaciones que generan satisfacción, y en general este 

desarrollo actitudinal del alumnado puede cambiar hacia una postura de mayor apoyo hacia las 

víctimas (Fernández & Cowie, 2002). El alumnado que voluntariamente asiste a mediación bus-

cando ayuda, es porque realmente desea resolver sus conflictos llegando a acuerdos, sin acudir a 

la pelea, la ruptura o la violencia (Moreta, 2018). Este cambio desde actitudes confrontativas que 

implican agresiones verbales o físicas, hasta actitudes de colaboración, incluso de compromiso, 

les genera no sólo sentimientos de bienestar, sino también de seguridad personal. Las interac-

ciones y el estilo relacional ganan en calidad, generando paulatinamente una cultura de centro 
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donde el diálogo, el acuerdo y el compromiso van instalándose como sellos de identidad, donde 

la cultura de la mediación (Boqué, 2003) impregna la cultura de centro.

Desde hace algún tiempo todos los programas que se implementan en la educación como 

medio para resolver conflictos persiguen los siguientes objetivos (Miranzo-Mateo, 2018):

• Se pretende la creación de un espacio en el que los alumnos se sientan seguros y libres de 

amenazas, condición necesaria para crear un ambiente de trabajo adecuado y deseable.

• Respeto a la diversidad de alumnos que conforman la comunidad educativa.

• Aceptación por parte del profesorado y alumnado de que son responsables de la trans-

formación de los conflictos en formas no violentas y que conllevan un aspecto positivo de 

aprendizaje y transformación.

Como mantiene Boqué (2018) y Stephens ( 2018), aparte de la importante vertiente edu-

cativa de la mediación tiene efectos inmediatos sobre los conflictos que surgen en el centro. Para 

superar las situaciones difíciles se necesita de la mediación que ayuda a canalizar los momentos 

de máxima carga afectiva. El potencial innovador de la mediación educativa se verá incrementado 

más aún si conseguimos que la filosofía que implica y los principios en que se apoya lleguen a 

formar parte de la cultura de centro.

La principal ventaja de la mediación escolar la encontramos en su naturaleza de proceso 

educativo, resiste más el paso del tiempo y facilita la comunicación, el diálogo, la escucha, la 

mediación es una negociación asistida, si la escuela enseña a negociar asistidamente está ha-

ciendo un trabajo muy educativo (Villaescusa, 2010; García-Raga et al., 2019) considera, que la 

mediación escolar es un procedimiento tanto de prevención de conflictos como de resolución 

de los mismos ya que potencia y transmite los valores del diálogo, la cooperación , el respeto y 

contribuye al desarrollo personal y social. Una de las principales ventajas que los adolescentes 

participen en un programa, como el de la mediación escolar, es que se les permite desarro-

llar habilidades sociales importantes para sus relaciones cotidianas, dentro y fuera del centro 

educativo. Significará, para los mediadores, salir del silencio y la pasividad para comprometerse 

voluntariamente en los procesos de cambio y mejora por el camino del diálogo, el respeto, la cor-

dialidad, la creatividad, la cooperación y el acuerdo (Boqué, 2010; Torrego, 2013; Abascal, 2018; 

Vargas & Alexander, 2018).

4.1 PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Podríamos hablar de multiplicidad de principios de la mediación, pero en términos genera-

les los principios más importantes los podemos ver en la siguiente figura 4-1:
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Figura 4‑1

Principios de la Mediación

Nota. Fuente propia

Los principios de la mediación se mantienen en cualquier ámbito de actuación, hemos 

dicho que es un procedimiento estructurado y por consiguiente sigue las mismas pautas sea cual 

sea su contexto de aplicación, con las matizaciones pertinentes para cada uno de los contextos. 

Podríamos hacer un elenco de principios fundamentales aplicables tanto al alumnado solicitante 

como a los alumnos mediadores (Moreta, 2018):

• Voluntariedad y libre disposición del alumnado y de los alumnos mediadores (co-mediadores).

• Confidencialidad del proceso y de las deliberaciones para con los alumnos mediadores y 

los alumnos en conflicto.

• Neutralidad de los co-mediadores.

• Imparcialidad de los comediadores que actúan en la sesión de mediación.

• Igualdad entre los alumnos mediados. Simetría de poder entre las partes en conflicto.

• Carácter personalísimo de la mediación escolar, ninguna de las partes puede ser sustituido.

• Libertad de expresión manteniendo el respeto de las partes.
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La voluntariedad y libre disposición de los alumnos en conflicto y de los alumnos media-

dores, consiste en que en el proceso de mediación tanto los alumnos mediados como los alum-

nos mediadores acuden voluntariamente y pueden decidir de la misma forma, abandonar el 

procedimiento en cualquier momento del proceso, ya que nadie está obligado a mantenerse en 

el procedimiento de mediación ni a llegar un acuerdo. En muchas ocasiones hemos asistido a 

conflictos susceptibles de mediación entre los alumnos, antes de iniciar el proceso, se tantea si 

ambos alumnos están predispuestos a acudir al acto de mediación de manera voluntaria, esto 

se podría hacer de manera individual en la sesión inicial. En cualquier caso, la voluntariedad de 

la mediación escolar es deseable desde los inicios para que el proceso de mediación no nazca 

desfigurado (Boqué, 2018). Obviamente, la voluntariedad en cierta forma implica la buena 

fe y la libre disposición de los alumnos y de los mediadores, hay que tener en cuenta que no 

es un buen momento proponerles que acudan voluntariamente a mediación inmediatamente 

después del conflicto, ya que en ese momento está en una fase de escalada, es preferible dejar 

pasar algún tiempo para hacerles la propuesta de mediación. El hecho de recurrir a la media-

ción ya presupone una intención de ofrecer la posibilidad de indagar en común el escenario 

conflictivo, pero hablar de los beneficios de una mediación imperativa es simplemente una 

contradicción, ya que no se puede obligar a las personas a participar en ella. La participación 

de los alumnos en la mediación debe ser siempre voluntaria, los participantes deben acudir a 

esta vía por su propia disposición y tanto ellos como el mediador o mediadores son libres para 

retirarse en cualquier momento (Whatling, 2013). Siguiendo a Viana (2012), la voluntariedad 

hace referencia tanto a la libertad de las partes para iniciar o no un proceso de mediación, 

como a la libertad de abandonarlo una vez iniciado. Sean las circunstancias que sean la volun-

tariedad es esencial a la mediación para que el proceso no nazca deforme porque implica la 

voluntad de participar en el proceso de forma activa para explorar el conflicto conjuntamente 

con la otra parte y, por tanto, indica la presencia de un continuo de actitudes que hará posible 

que el proceso avance (Suares, 2008). 

Siguiendo con la voluntariedad del alumno-mediador, en el desarrollo del proceso, ha de 

valorarse como esencial para su buena marcha, permitiéndosele dar por terminada la mediación, 

por ejemplo, en el momento en que aprecie la falta de la colaboración necesaria de alguna de las 

partes para continuarla o cuando valore que no se dan las circunstancias idóneas para proseguir 

atendiendo a la finalidad y principios de la mediación.

El principio fundamental de la confidencialidad, es obligatoria tanto para el alumnado 

mediador como para los alumnos implicados en el conflicto (García-Arista, 2014), aunque no 

siempre las partes hacen caso de este principio necesario de modo que no podrán revelar la 

información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. La confidencialidad de la 
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mediación impide a los alumnos mediadores, a los alumnos en conflictos y a todos los miembros 

de la comunidad educativa implicados en el conflicto, que el procedimiento sea comentado fuera 

del aula de mediación y a compañeros que no hayan estado inmersos en el mismo. Bien es cierto, 

que la confidencialidad puede ser esquivada por las partes. Como indica Calcaterra, (2006) no 

basta con nombrar la confidencialidad, sino que debe ser objeto de clarificación y ser definida y 

aclarada con la mayor precisión porque puede ser entendida de diferente manera por los copar-

tícipes tanto en relación con su significado como a su alcance e implicaciones. 

La confidencialidad se refiere a que tanto la persona mediadora y las partes se compro-

metan a guardar privacidad sobre los contenidos de debate. Contribuye a generar confianza en 

el proceso y también implica una nueva responsabilidad asumida por estudiantes participantes, 

que van aprendiendo que dialogar y cooperar para resolver conflictos; implica la asunción de 

muchas y diversas responsabilidades relacionadas tanto con la forma del proceso como con el 

fondo del asunto tratado.

La neutralidad, reseña a las actuaciones del mediador o mediadores de forma que permi-

tan a las partes en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo satisfactorio para ambos. Ahora 

bien, la neutralidad del mediador resulta como poco chocante pues es muy difícil mantenerse al 

margen de los mediados, ya que todo el mundo tiene su carga de prejuicios, vivencias, creencias, 

preferencias y valores, que le influyen y por eso los mediadores deben posicionarse de manera 

multiparcial con ambas partes, dándoles la oportunidad de decidir por sí mismas sin influir en 

ellas para nada (Boqué, 2018). Normalmente ayudaran a las partes a identificar, posicionamien-

tos y necesidades, exploraran juntamente con las partes las opciones disponibles y su viabilidad, 

y cuando sea conveniente, les facilitaran asesoramiento, pero nunca aconsejaran a ninguno de 

los implicados. Se debe partir siempre del equilibrio de poderes entre las partes ya que, de no 

existir comprometerá la neutralidad de la persona mediadora porque éste deberá movilizar re-

cursos en pro de la parte más débil o menos poderosa (Viana, 2012). 

El carácter del principio de imparcialidad viene íntimamente vinculado a la obligación del 

mediador de garantizar el equilibrio de las partes y el derecho fundamental de éstas a la igualdad 

a lo largo de todo el proceso de mediación. Si en algún momento esta neutralidad fuera incumpli-

da y una de las partes sufriera perjuicios el perjudicado podrá tomar acciones contra el mediador 

o en su caso la institución de mediación. Whatling (2013), subraya que, a pesar del principio de 

neutralidad, los mediadores no serán neutrales en caso de desequilibrios significativos en las 

posiciones de fuerza o asuntos de seguridad. 

La simetría entre las partes plantea que no debe existir desigualdad de poder, no sería 

posible realizar una mediación ya que la parte que detente menos poder no podrá expresarse 
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libremente e incluso puede estar atemorizada. Es por esta cuestión por lo que el acoso escolar no 

es susceptible de mediación en donde no existe igualdad de fuerzas entre el alumno acosador y 

el alumno acosado pero sí un medida preventiva contra el mismo (Olivares , 2018).

La igualdad entre las partes es un principio que en el procedimiento de mediación debe 

ser garantizado, las partes que intervengan en un procedimiento deben mantener un equilibrio 

entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados sin que el media-

dor pueda actuar en perjuicio o interés de una de ellas. En el procedimiento de mediación entre 

iguales se garantiza el equilibrio e igualdad de oportunidades entre los alumnos. La imparcialidad 

hace referencia al mediador ya que este no puede actuar en perjuicio o interés de alguna de las 

partes (Bueno, 2018).

El carácter personalísimo es evidente, ya que en la mediación supone la obligación de 

asistir personalmente a los encuentros y ha de hacerse de manera personal, por lo tanto, la impo-

sibilidad de hacerlo a través de una tercera persona o representante. Esto hace que las personas 

mediadas en la escuela adquieran la responsabilidad de sus propios actos y sean ellas mismas las 

que den solución a sus situaciones, ajustándolas a sus necesidades y generando sentimientos de 

empatía (Lozano et al., 2011).

Normalmente a los participantes en un proceso de mediación se les pide que estén de 

acuerdo en que las discusiones y las negociaciones que se den en el proceso no pueden tener 

ninguna consecuencia que vaya en contra de la legalidad, este principio debe ser advertido cla-

ramente por el mediador en la sesión informativa que todo proceso debe tener. Es obvio que en 

un proceso de mediación la libertad de expresión es un compromiso, todo debe ser expuesto 

verbalmente en primera persona, declarándose la autoría de lo expresado. Tiene su relevancia la 

intimidad ya que, presupone que las personas en conflicto no serán forzadas a hablar de lo que 

consideren parte de su intimidad, si bien, se comprometen a ser honestos. sinceros y actuar de 

buena fe.

La libertad de expresión es uno de los derechos más valorados en una democracia. Es 

cierto que su definición y contenido son discutidos, pero la necesidad de su vigencia es reco-

nocida ampliamente. Algunos entienden que la libertad de expresión y la democracia no están 

conectadas en lo instrumental, es decir, que la primera no es un instrumento de la segunda, sino 

que la dignidad humana que protege la libertad de expresión es un componente esencial de la 

democracia correctamente concebida (Loreti & Lozano, 2017). En mediación escolar debe ser una 

premisa desde el principio, ya que, no tendría sentido acudir un acto de mediación en donde la 

libertad de expresión no estuviese vinculada al procedimiento y siempre salvaguardando por la 

confidencialidad.
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4.2 MODELOS DE MEDIACIÓN ESCOLAR

 La implementación de un servicio de mediación puede estar circunscrito a un determina-

do modelo de mediación, hoy en día existen diversas formas de aplicar la mediación dentro del 

ámbito educativo. Podríamos establecer el modelo en función de quienes son los mediadores y 

quienes son las partes en conflicto. Por ahora la mediación escolar solo se centra en conflictos 

generados por el alumnado, la mediación en el ámbito escolar no se aplica cuando los conflictos 

surgen entre profesores u otro personal de la comunidad educativa. Por eso solo nos referiremos 

a modelos de mediación en donde las partes del conflicto son los alumnos.

Concibe Burgess & Burgess (1997), citados por Boqué (2007) que los modelos vienen de-

terminados según el grado de implicación de la comunidad educativa, modelos que se ajustan a 

una de estas cuatro líneas de trabajo:

El modelo de aula, cuyo objetivo se centra en la formación de alumnos mediante activida-

des relativas a experiencias que han tenido dentro del aula, discusiones, disrupciones y demás 

conflictos, utilizando incluso los juegos de rol. Estas actividades deben desarrollarse en tutorías 

grupales para sacarle mayor partido.

El modelo legal o modelo institucionalizado implica educar al alumnado de acuerdo con las 

estructuras de gobierno, el sistema judicial y los métodos alternativos de resolución de conflictos 

más usados a nivel social en un momento determinado. Estos programas con normalidad están 

impartidos generalmente por agentes de policía y es aplicable al igual que el anterior a un grupo 

o a todo el centro (Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Edu-

cativos y sus Entornos - Ministerio del Interior, 2013)

El modelo global según Salomaki, citado por Esévez (2012), se caracteriza por que su for-

mación está dirigida a miembros de la comunidad educativa, alumnos, profesores, personal labo-

ral, etc. Que intervendrá en los conflictos que sucedan en el centro y a todos los niveles, suele ser 

un modelo que se combina con los anteriores.

Por último, el modelo de mediación entre iguales (Villanueva et al., 2013; Avilés & Alonso, 

2017; González-Calderón, 2018 & Caurín et al., 2019) es una variación de los expuestos, pero en 

este caso los alumnos son los que actúan como mediadores que previamente han sido seleccio-

nados y formados para actuar en los procedimientos de resolución de conflictos que surjan.

Siguiendo la guía del Centro Universitario para la Transformación de Conflictos, Gobierno 

Vasco (2013) , podemos hablar en principio de un modelo vertical y de un modelo horizontal, 
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dependiendo de cómo llegan las partes a la mediación y como se establezca el proceso de media-

ción. El modelo vertical, hace referencia a la mediación por parte de los profesores, es decir, la 

mediación es realizada por el profesorado en el centro escolar, incluso por miembros del equipo 

directivo. Es un modelo muy elemental, aunque el profesorado interviniente recibe entrenamien-

to específico en mediación y emplean el proceso como una mera herramienta. El gran inconve-

niente es que cuando los profesores asisten a mediación ejerciendo de mediadores se generan 

problemas de confianza de los alumnos hacia los mismos docentes ya que muy posiblemente la 

búsqueda de soluciones no satisfaga a las partes ya que dudaran de la neutralidad de los profe-

sores como mediadores.

El modelo horizontal, del que ya hemos hablado, conocido como modelo entre iguales o 

entre pares, es en definitiva entre compañeros, es el modelo más deseado por el alumnado ya 

que en este modelo los mediadores, que preferentemente deben actuar en parejas, son compa-

ñeros de las partes en conflicto y es ahí donde se plasma de mejor manera la neutralidad de los 

mismos mediadores. Dentro de este modelo entre iguales puede haber alguna variación en fun-

ción de quienes sean las partes en conflicto, si son alumnos las partes en conflicto los mediadores 

serán alumnos. En pocas ocasiones un conflicto entre alumnado y profesorado ha sido resuelto 

por la vía de la mediación, pero si el conflicto fuese mediable sería deseable que los mediadores 

entre un profesor y un alumno fueran también un profesor y un alumno.

Un tercer modelo propuesto por el mismo Centro Universitario es el modelo patio de re-

creo. Son muchos los conflictos que surgen durante el recreo o incluso en los comedores. Cuando 

suceda esto, el alumno puede recurrir a un compañero mediador o incluso a un adulto mediador 

para pedir asistencia en el conflicto. Es una mediación muy válida para la enseñanza primaria. Es 

una mediación más informal, más puntual y salvo que el conflicto vaya a más suele ser resuelto 

sobre la marcha.

Un cuarto modelo es el denominado modelo derivado, modelo que se adapta bien a las necesi-

dades de la educación secundaria obligatoria. El modelo derivado requiere una actuación más formal, 

es decir, se suceden una serie de fases para que las partes puedan resolver sus controversias.

 Torrego, (2020), insta que, la implantación de la mediación en un centro educativo 

supone algo más que la puesta en marcha de una determinada metodología para abordar los 

conflictos. La mediación forma parte del modelo integrado de mejora de la convivencia que se 

caracteriza por exigir un planteamiento global, con la implicación de toda la estructura organi-

zativa del centro, en donde la formación para profesores y alumnado se base en los principios 

de dialogo y participación.
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Aunque existan diferentes modelos de mediación y diferentes formas de abordar los conflictos 

dentro de la escuela las metodologías basadas en el modelo transformativo son mucho más eficaces 

en el desarrollo de proyectos de centro que implementan la mediación como método preventivo y de 

resolución de conflictos pudiendo ayudar de manera importante a educar la educación emocional, la 

empatía y a generar una cultura de la paz y desarrollo de competencias sociales, en todos los sectores 

de la comunidad educativa, que nos permitan relacionarnos mejor (Caurín et al., 2018). 

Según Caramés et al. (2006) citando a Torrego, contamos con tres modelos base de gestión 

en conflictos escolares que se pueden integrar en los centros educativos y que marcarán las direc-

trices para el desarrollo y la ejecución de los posibles gestiones positivas de conflictos que puedan 

aparecer en los centros, el modelo normativo (punitivo-sancionador), el relacional y el integrado. 

Modelo normativo o punitivo-sancionador: es el más tradicional y el más utilizado actual-

mente. Se apoya en que el castigo impuesto al alumnado le acarrea a no volver a actuar de modo 

inadecuado y además es ejemplarizante, revelando a sus compañeros las posibles derivaciones 

de este tipo de actos. La convivencia escolar que se fundamenta en este modelo se basa en un 

enfoque reglamentista existente en los denominados reglamentos de régimen interior, bastante 

obsoletos. Además se caracteriza porque otorga el poder de gestión del conflicto a una tercera 

parte no involucrada, generalmente la jefatura de estudios, que es la aplica las sanciones siguien-

do unas normas de convivencia según los documentos de regulación del centro que regulan las 

faltas, sanciones y el poder sancionador de la parte autorizada a la gestión del conflicto (Llanos & 

Perales, 2011). Por otro lado, también tiene sus incongruencias; en cuanto al agresor, no se con-

sigue una modificación de la conducta, ya que no está probado que la sanción en sí misma sea su-

ficiente para corregir una conducta inadecuada, violenta o indisciplinada. En cuanto a la víctima, 

se la deja sola, desamparada y expuesta a posibles represalias por parte del agresor como fruto 

del castigo aplicado, en vez de fomentar la gestión del conflicto, la empeoran (San Martín, 2003).

Modelo relacional: este modelo gestiona el conflicto a través de la comunicación directa 

entre las partes involucradas. A través del diálogo y del encuentro interpersonal, ya sea por inicia-

tiva propia o a través de un tercero, se busca la prevención del conflicto para evitar que la crisis 

llegue a explotar y se manifieste de manera violenta. Además, se acentúa la importancia de resta-

blecer de manera positiva la relación entre las partes. En los centros educativos, este proceso se 

lleva a cabo a través de algún educador o compañero que favorezca el encuentro y la gestión del 

problema. En cuanto a sus límites cabe destacar que es un procedimiento que no es fácil llevarlo 

a cabo en centros educativos, ya que la estructuración de los centros en su mayoría, no favorece 

de manera suficiente el diálogo y la comunicación, además supone tiempo, resolución, energía, 

dedicación, y capacidad de mediación, conductas que no siempre son fáciles de desarrollar (San-

doval & Garro-Gil, 2017).
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Modelo integrador: el modelo integra los valores de una “sana disciplina, democrática y 

participativa, basada en los derechos y deberes de las personas y la cultura propia de la gestión 

de conflictos, especialmente la mediación escolar” (San Martín, 2003, p. 45). Este modelo está de 

acuerdo con el punitivo en el requisito de que existan normas de convivencia y con el relacional 

en la necesidad de crear un clima y una cultura basados en la comunicación y el diálogo que favo-

rezcan el construir valores de paz, convivencia, tolerancia, y la resolución de conflicto por medio 

de tácticas cooperativas en las que los protagonistas sean las partes implicadas. Aunque, por otro 

lado, este tipo también tiene sus límites, ya que exige al centro que existan equipos mediadores 

y recursos de gestión de conflictos por medio de la comunicación y el diálogo. Este procedimien-

to requiere de una formación y preparación concreta, aunque funciona de manera exitosa si se 

cuenta con una cultura participativa por parte de todos los implicados. Como mantiene Torrego,  

“Se trata de seguir un modo de afrontar los conflictos desde una perspectiva de cooperación, en 

la que todas las partes implicadas se vean también como protagonistas en la transformación de la 

realidad, que conduzca a la creación de entornos más pacíficos, justos y democráticos” (Torrego, 

2001, p. 28). Este modelo será el que use como directriz a la hora de la realización del proyec-

to de intervención. Por consiguiente, el modelo integrado, como su nombre indica, compendia 

los aspectos más positivos del modelo punitivo-normativo y del modelo relacional. Del primero 

recoge la necesidad de que en las instituciones existan límites y normas definidas y por lo tanto 

consecuencias ante el incumplimiento de estas; del relacional, el énfasis en la relación interper-

sonal como sistema para resolver los conflictos. Por lo tanto, El modelo integrado, pretende, 

buscar resolver el conflicto trascendiendo el acto privado en el que se puede convertir el acuerdo 

del modelo relacional puro (Martínez, 2018). Este modelo ha de quedar institucionalizado y tener 

en cuenta intereses, posiciones, necesidades, acuerdos, consensos, estrategias, etc., desde una 

perspectiva de centro, por esta razón ha de quedar plasmado en el plan de convivencia de los 

centros que lo asuman. Por otra parte, exige contar en el centro con capacidades y estructuras 

que potencien el diálogo (equipos de mediación, estructuras de participación, etc.).

Las ventajas del modelo integrado radican en que hay una auténtico resarcimiento o repa-

ración de los daños causados a la víctima y una liberación de la culpa al agresor. La víctima recibe 

la atención del profesor, de sus compañeros, de los alumnos ayudantes y del propio grupo. El 

diálogo facilita la reconciliación entre los protagonistas bajo la autoridad democrática del centro 

educativo que interviene en el proceso. Además, se favorece una moral autónoma en la medida 

en que las partes son protagonistas en la regulación de sus relaciones (Caramés et al., 2017).

Algunas de las teorías, conceptos y estrategias para la gestión de los conflictos y de la 

convivencia, Galtung (1998); Lederach (2000); Torrego (2005); Tórrego (2006); Boqué (2010); Le-

derach (2010); Segura et al. (2011); Ibarrola-García y Redín (2013); Aguado y De Vicente (2006); 
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De Vicente (2010); Pérez y López (2010); Luna-Bernal y De Gante-Casas (2016), y los programas 

de ayuda entre iguales tanto en la convivencia Cowie et al. (2002); Torrego (2013), Alario y Ga-

vilán (2010); Torrego (2013); López-Lozano (2017); Viana (2019) y García-Raga et al. (2019) son 

fundamentales para entender el modelo integrado son como afirman Torrego y Martínez (2014).

4.3 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDIACIÓN 

El proceso que para la implementación de la mediación en el centro se detalla y sintetiza 

en la siguiente figura 4-2:

Figura 4‑2

Fases de Implementación de la Mediación Escolar entre Iguales

 Nota. Fuente propia

Son muchos los mediadores profesionales educativos que coinciden en que la implemen-

tación de un sistema de mediación se puede y debe establecer siguiendo una serie de fases como 

por ejemplo la de García-Barreiro et al. (2012).



PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 4. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

117

Desde un punto de vista teórico la iniciación del proceso para la implementación de un servicio 

de mediación escolar debe iniciarse con la sensibilización de la comunidad educativa, convencer a 

la dirección y al equipo educativo es de suma importancia ya que la no implicación de los miembros 

del centro supone el fracaso desde su inicio. Quizá la más laboriosa de la fase de implementación de 

un servicio de medición es la que consistes en convencer e implicar a todo el colectivo docente o al 

menos a la gran mayoría. Debemos convencer de que nuestro proyecto es al bueno para mejorar la 

convivencia en el centro. Muchos ejemplos existen por haber fracaso en este primer paso.

Esta sensibilización debe abarcar no solamente al profesorado del centro, sino, además, el 

alumnado debe saber perfectamente cuál es su propósito y que es lo que se persigue. El departa-

mento de orientación y tutores jugarán un papel importante y fundamental informativo, ya que 

se le supone como asesores técnicos y coordinadores del equipo docente. Los tutores en sus tu-

torías, serán los encargados de que el alumnado se familiarice con el servicio y despertarán el in-

terés para la captación del alumnado mediador, es importante incluir a la mediación en sesiones 

de tutorías. Del mismo modo los profesores en sus respectivas materias promocionarán el servi-

cio de mediación escolar. La sensibilización es una cuestión lenta, hay que hacerla poco a poco y 

paso a paso. La experiencia de otros centros puede servirnos como guía en el nuestro proyecto.

Buscar el respaldo institucional y garantizar la viabilidad del servicio de mediación es el ob-

jetivo de inserción en el plan de convivencia, ello implica la implicación de todos sus miembros. 

Por ello la implementación de un servicio de mediación no puede realizarse sin el conocimiento 

de la comunidad educativa. No debe tomarse tampoco como una actividad extraescolar. La pro-

puesta tendrá muchas dificultades si no es introducida en el plan de convivencia del centro, cla-

rificando en él los procedimientos, las responsabilidades, espacios, tiempos reuniones, recursos 

necesarios, humanos, materiales y organizativos, las funciones y los objetivos del proyecto, la 

introducción del programa de mediación es función de la dirección pedagógica del centro.

En segundo lugar, estar respaldado por un análisis exhaustivo de la convivencia. A partir de este 

análisis realizado con la información obtenida de los estudiantes y docentes, examinamos y propo-

nemos la necesidad o no de la puesta en marcha del servicio de mediación escolar a partir de la per-

cepción de los conflictos que tienen el alumnado y el profesorado. El análisis de la convivencia puede 

poner en evidencia problemáticas ocultas a las que no se había prestado atención, como una conflic-

tividad entre iguales a veces no percibida para el profesorado, razón que fundamentaría la puesta en 

marcha del servicio. ¿Cómo podemos recabar información referente a la situación en cuestiones de 

convivencia del centro? Existen múltiples instrumentos para conseguir nuestro objetivo:

• Test diseñados para la evaluación de la convivencia, cuestionarios de violencia escolar va-

lidados o que podamos validar.
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• Entrevistas con padres.

• Entrevistas con profesores, equipo directivo y departamento de orientación.

• Grupos focales de ESO.

• Informes disciplinarios emitidos por jefatura de estudios.

• Informes sobre posibles casos de acoso emitidos por el departamento de orientación.

• Observación directa del investigador.

Las entrevistas a personal docente y padres es tarea compleja, pero nos aportan informa-

ción subjetiva de cuál es su percepción sobre la situación de convivencia en el centro. Los grupos 

focales en ESO y Bachillerato también son una fuente documental significativa. Los informes dis-

ciplinarios siempre nos darán información sobre la perspectiva que tiene el centro de las conduc-

tas no deseadas que el alumnado realiza, así como los informes abiertos sobre posibles casos de 

acoso escolar. Cuestionarios con preguntas como ¿qué tipo de conflictos son los más frecuentes 

entre compañeros ¿Dónde ocurren los conflictos? ¿Qué haces para resolver un conflicto con un 

compañero? ¿Cómo te gustaría resolver un conflicto que haya surgido? Son el instrumento fun-

damental para la obtención de información.

La tercera fase, la redacción y diseños del protocolo de actuación, que esté perfectamente 

insertado en los planes del centro y que nos indicará como es el funcionamiento del servicio de media-

ción, cuándo se puede y cuando no se puede mediar, dónde se realiza la mediación, quienes realizan 

la mediación, como se accede a la mediación, normas y funcionamiento de la mediación, actas de 

inicio y de finalización de la mediación, como se realizará el seguimiento de la mediación, etc. Todo 

este tipo de actuaciones implican que en el centro existe una verdadera cultura de la mediación, son 

centros más concienciados aquellos que tienen implementado este servicio ya que es claro que el 

mismo hecho de acudir a la mediación es una medida correctiva reparadora (Sousa, 2018).

La cuarta fase sería la formación del profesorado en materia de gestión positiva de con-

flictos y mediación escolar. Los docentes pueden realizar cursos de formación organizado por 

instituciones externas como Centros de Profesores (CEP), asociaciones de mediación e incluso ac-

tividades internas en donde un profesor miembro del claustro ya instruido en mediación imparte 

formación a los compañeros docentes ya que serán ellos los que deberán formar a sus alumnos.

La captación y selección del alumnado mediador es donde trazamos que cualidades o per-

files debe tener el estudiante para ser un buen alumno mediador. Esta selección puede hacerse 

a partir de una lista de voluntarios, otra de propuestos por los compañeros y una tercera los se-

leccionados por los tutores y profesores. Es sencillo seleccionar al alumnado que aparezca en las 
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tres listas. Podemos citar algunas cualidades que tendrán que ser tenidas en cuenta a la hora de 

determinar quiénes formaran parte del programa de mediación (Sales & Gallardo, 2018):

• Ser sensibles ante situaciones conflictivas y tener una actitud activa y positiva ante ellos.

• Saber escuchar activamente.

• Ser empático con sus compañeros.

• Expresarse con claridad y reconocer y comprender expresiones y mensajes no verbales. 

• Tener cierto liderazgo en el grupo.

• Ser creativo en la búsqueda de soluciones.

• Tener capacidad para soportar tensiones emocionales.

• Comprometerse a respetar la confidencialidad y la neutralidad en la gestión de conflictos.

La quinta fase es la incorporación al plan de convivencia del centro. Son muchos los pro-

yectos que se inician en los centros educativos y que no se afianzan aunque hayan sido incor-

porados al plan de convivencia, llegándose a la situación como denomina García-Arista (2014) 

centros tierra quemada, posiblemente por causa de la formación que ha de ser de calidad y que 

no se reduzca a una mera información técnica y por falta de interés de la dirección y resto de 

profesorado. La consolidación y seguimientos implica mantener activo el servicio y favorecer una 

red especializada. El servicio de mediación debe estar incluido en el proyecto educativo del cen-

tro, lo cual implica su introducción el marco de la acción tutorial, en el plan de convivencia, en el 

claustro de profesores, alumnado y familias (Cuesta et al., 2017).

4.4 NECESIDAD DE FORMACIÓN

¿Quién imparte la mediación? ¿Es necesaria la formación? La formación tanto para el pro-

fesorado como para los alumnos mediadores puede realizarse de maneara externa, interna o 

mixta. Está claro que profesores y estudiantes pueden asistir fuera del a talleres externos de 

formación en convivencia y mediación. También en el centro se pueden organizar en tutorías 

enfocadas al aprendizaje. Si la formación es interna será el mismo profesorado ya formado quien 

imparta la formación a los alumnos, incluso a los compañeros. 

En ocasiones hemos comprobado que los centros educativos quieren implementar la media-

ción escolar sin tener en cuenta la necesidad de un plan de capacitación de mediadores y formación 

de profesorado. Lógicamente, entendemos que este adestramiento de alumnos mediadores debe 

ser impartida por personal especializado, ya sean profesores con competencias en mediación o per-

sonas mediadoras externas al centro, en ambos casos la experiencia en mediación es fundamental, 
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deben ser mediadores experimentados independientemente del ámbito en el que actúen habitual-

mente, porque como hemos dicho, la mediación se rige por unos principios coincidentes indepen-

dientemente del ámbito de actuación. Debemos distinguir en cuanto a la formación dos estilos:

“Primero, programas dirigidos a la formación exclusiva de aque-

llas personas que van a poner en práctica la mediación”, y se-

gundo, “programas que abarcan a toda la comunidad educativa 

e, incluso, van más allá haciéndose extensivos al entorno. Desde 

luego el equipo de mediación del centro, para poder prestar un 

buen servicio, debe está bien capacitado. Ahora bien si el resto 

de los miembros de la comunidad educativa desconocen aspec-

tos básicos de la mediación , la probabilidad de un uso limitado 

crecen” (Boqué, 2018, p. 78). 

La implementación de uno u otro modelo no está exenta de dificultades. Es muy com-

plicado implementarlos cuando van dirigidos al grupo de iguales, pero a mi modo de ver, el 

modelo de convivencia debe incluir programas dirigidos a toda la comunidad educativa si 

quiere ser un verdadero gestor de conflictos y para ello deben estar implicados todos los 

miembros.

Es conveniente pues, diferenciar entre lo intensivo, cuando se aplica a un equipo de media-

dores en concreto y lo extensivo cuando se aplica a todo el miembro de la comunidad educativa, 

profesores, alumnado, familia y personas interesadas en la cuestión. Ahora bien, la aplicación 

extensiva comporta mayor inversión de tiempos y recursos mientras que la aplicación intensiva 

implica menos recursos de tiempo y medios y su punto de atención es provenir, prevenir y gestio-

nar. De cualquier manera, los docentes y alumnado están saturados de horas de docencia y ha-

bría que liberar algunos tiempos para este menester. En ocasiones se piensa que los mediadores 

solamente deben ser docentes o solamente alumnos. Nuestro criterio es que si la mediación se 

pone en manos exclusivamente de profesores su potencial educativo disminuye sustancialmente 

y si se limita al alumnado retrasa la transformación del centro ya que la mediación queda como 

un apéndice más del proyecto educativo. Se puede proponer capacitar a personas de diferentes 

sectores de la comunidad educativa. Nos proponen, entre otros, García-Barreiro et al. (2012) 

Boqué, (2018); Da Costa, (2018), que para la implementación de un taller de mediación escolar 

se debería primeramente presentar los objetivos, acto seguido las competencias y los contenidos 

a desarrollar, preferentemente agrupados por módulos para terminar con las metodologías a 

aplicar.
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4.5 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PROCESO DE 
MEDIACIÓN ESCOLAR

Hay variadas propuestas y estudios referenciados para el análisis de los escolares y sobre 

cómo debe ser el proceso de mediación en un centro escolar (Paz et al., 2013) pero como enfatiza 

Galtung ( 2003, p. 61):

“Los estudios solos no frenan la violencia directa, ni desmantelan estructuras violentas, 

ni construyen paz directa, estructural y cultural. Lo hacen las personas preparadas, con técnicas, 

conocimientos de cómo hacer, imaginación, compasión y perseverancia”. La mediación educa-

tiva, se caracteriza por provocar efectos educativos en los participantes, debe implicar a todos 

los estamentos educativos y por eso se debe tener una predisposición y preparación adecuadas 

a las circunstancias. Es una necesidad a nivel de centros educativos establecer un formato de 

resolución de conflictos entre iguales que supere a la acción punitiva siempre que sea posible. 

Actualmente estamos asistiendo a la propuesta de implementación de la mediación en nuestros 

centros educativos de todas las Comunidades Autónomas del país, si bien es cierto que de mane-

ra muy poco homogénea. 

La mediación en el contexto escolar puede definirse como “un proceso estructurado 

de gestión de conflictos en el que unas personas enfrentadas entre sí se reúnen en presencia 

del mediador y por medio del diálogo buscan conjuntamente salidas al problema” (Uruñuela, 

2018, p. 196).

En los centros escolares, si bien la realidad de formatos en el ejercicio de la mediación es 

diversa, está muy extendido el modelo “mediación entre pares” y “ayuda entre iguales” Torrego 

(2005; 2013) en el que son los propios alumnos quienes median y/o ayudan en los conflictos 

entre compañeros. Estos procesos implican beneficios tanto a los mediadores, que se responsa-

bilizan de la ayuda a otros, como a los mediados que aprenden de forma vivencial otra manera 

de resolver conflictos basada en el diálogo y que les aporta satisfacción, mejora en sus relaciones 

y desarrollo personal Kilman, (1997), citado por Torrego, (2005). 

Al igual que otras modelos de mediación, la escolar no es simplemente una estrategia que 

se preocupa de facilitar la resolución o desaparición de controversias o conflictos en los centros 

educativos. En realidad, es un método estructurado de resolución de conflictos en el que una 

tercera parte, mediador o mediadores, preferiblemente dos alumnos, asiste a los alumnos en 

conflicto escuchando sus preocupaciones, sus necesidades y motivaciones, facilitando la comuni-

cación y ayudándoles a negociar. Es como afirma Boqué, (2007, p. 57):



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

122

“Un intento de trabajar con el otro y no contra el otro en bus-

ca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos 

en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje 

y de respeto mutuo. Es un proceso de comunicación horizon-

tal a tres bandas en el que el mediador o mediadores crea las 

condiciones para que los protagonistas del conflicto puedan 

compartir inquietudes y planteamientos, puntos de vista y 

limitaciones.”

Los principios de la mediación deben seguir siendo cruciales en el proceso de mediación 

escolar entre iguales, para explorar el conflicto en el que las partes son protagonistas a la hora 

de tomar decisiones sin ningún tipo de imposición o coacción, ni de elemento de perturbación 

externa o interna. Podríamos agregar que la mediación entre pares es una estrategia en dónde se 

trata de indagar en las posiciones y satisfacer las necesidades e intereses de las personas afecta-

das y, por consiguiente, es una herramienta al servicio de una convivencia en positivo que debe 

contemplarse en un marco de convivencia amplio y que además tiene una carácter preventivo, 

proactivo y educativo. 

El objetivo específico de la mediación escolar una vez implementada en el centro educati-

vo es abordar una serie de conflictos entre los miembros de la comunidad educativa que por cual-

quier motivo no han podido ser solucionados por los intervinientes y en los que se considera ne-

cesario la intervención en un proceso formal. Conlleva la mediación escolar no solo la resolución 

de conflictos, sino que además permite la participación de los alumnos y de los miembros de la 

comunidad educativa en la resolución de sus propias controversias. Además, enseña habilidades 

y competencias en la resolución de conflictos y por supuesto es un instrumento que permite me-

jorar la convivencia y reducir los niveles de conflictividad ya que está basado en la participación, 

en el dialogo y en la colaboración (Camacho-Sojo et al., 2019). Por otra parte, hemos llegado a la 

conclusión de que la mediación escolar promueve contenidos de una pedagogía de la conviven-

cia de muy variada naturaleza y que entran dentro del interés superior del menor (Jares, 2006), 

además esta pedagogía de la convivencia propone contenidos de ciudadanía que van de la mano 

cuando de lo que se trata es de ayudar a forjar el carácter moral y armonioso desarrollo de la 

personalidad del alumnado (Martín, 2016; Cardozo, 2017). 

Las siguientes fases del desarrollo de la medición escolar que proponemos, están fun-

damentadas en las distintas propuestas realizadas por Torrego (2013) y Pizarro (2018) que dan 

respuestas a las preguntas planteadas por Boqué (2018):
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4.5.1 Fase 1a: Premediación

Al igual que todas las fases, en esta primera sesión que es totalmente voluntaria, el alum-

nado mediador se acerca a las partes en conflicto con el fin de recabar información de lo suce-

dido. En ella los alumnos mediadores indagan si las partes quieren solicitar y tener acceso a la 

mediación. Esta sesión inicial o como algunos autores denominan, premediación, es un primer 

acercamiento de carácter informativo y totalmente voluntario entre el mediador o mediadores y 

las partes que acuden a la mediación. Los mediadores en esta reunión inicial exploran el conflicto 

y ven las posibilidades de ser mediado. Una vez que se explora la posibilidad de que el conflicto 

en cuestión es mediable, los comediadores solicitan a cada uno de los alumnos en conflicto su 

aceptación para acudir voluntariamente al procedimiento. Se les explicará a ambos y por sepa-

rado en que consiste el proceso, aunque en un centro educativo en dónde existe un servicio de 

mediación implementado los alumnos deben conocer perfectamente el procedimiento.

Figura 4‑3

Fase 1a Premediación

Nota. Fuente Boqué (2018)

Otro objetivo de la sesión informativa o premediación será el de ayudar a las partes a reba-

jar la tensión existente, en un espacio donde se promoverá el diálogo y la cooperación, así como, la 

reflexión y la búsqueda de una solución consensuada a través de sus acuerdos. Es pues una sesión 

de acercamiento, donde los comediadores pueden recabar información para encarar un hipotético 

proceso de mediación y en el que deberá generar la motivación suficiente a las partes en conflicto, 

con el fin de que valoren la oportunidad de resolver sus diferencias por ellos mismos, sin acudir a 

terceros, generalmente jefatura de estudios. En el momento en que dos alumnos voluntariamente 

toman conciencia de que quieren solucionar sus controversias de manera amistosa deben solicitar 
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al tutor o coordinador de mediación el acceso a la misma, ahora bien, no son ellos exclusivamente 

los que pueden tomar esa decisión, pueden ser asesorados por algún compañero, profesor o tutor. 

Basta con una pequeña propuesta para que las partes soliciten y accedan a la mediación. La vo-

luntariedad de las partes ya nos está indicando que ambas quieren llegar a un acuerdo o al menos 

intentarlo, aunque bien es verdad que no siempre se consigue que las partes de manera voluntaria 

acudan a la mediación por lo cual no tiene sentido plantearla.

4.5.2 Fase 2a: Las reglas de la mediación

Una vez expuestos los principios de la mediación, es decir, voluntariedad, confidenciali-

dad, neutralidad, libre disposición, neutralidad, se ha de advertir a las partes de una serie de 

normas que van en beneficio del proceso y por consiguiente en beneficio de todos, ambas partes 

independientemente deben aceptar las normas de funcionamiento, normas que son de obligado 

cumplimiento y de no ser respetadas podrían ser causa de suspensión del proceso, podríamos 

resumirlas en:

• Buena fe, colaborar en la búsqueda de soluciones.

• Hablar por turnos sin interrumpirse.

• Nunca levantar el tono de voz.

• No faltar al respeto.

• No gesticular durante las exposiciones contrarias.

Figura 4‑4

Fase 2a: Reglas del Juego

Nota. Fuente Boqué (2018)
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4.5.3 Fase 3a: Cuéntame lo ocurrido

Es el verdadero de inicio de la mediación, en este momento el mediador dará la palabra 

a una de las partes y esta comenzará a exponer su visión del conflicto. Da respuesta subjetiva a 

la pregunta ¿Qué nos ha sucedido? Hay que escuchar de manera activa y haciéndole ver que la 

estamos entendiendo, la otra parte permanecerá en silencio, tendrá su tiempo para exponer su 

punto de vista. A parte de una escucha activa, los comediadores utilizarán, sin solaparse en sus 

palabras, determinadas técnicas para clarificar el conflicto, podrá parafrasear con el fin de acla-

rar las dudas que pudieran surgir. Es un momento donde puede aparecer por cualquiera de las 

partes, carga emocional como rabia, frustración, indignación, decepción, tristeza, impotencia, 

desengaño, etc.

Figura 4‑5

Fase 3a: Cuéntame lo ocurrido

Nota. Fuente Boqué (2018)

4.5.4 Fase 4a: Aclarar el problema

Se trata ahora de que las partes, que han acudido posicionadas en su conflicto, viendo ex-

clusivamente su parcela, esgrimiendo sus razones, argumentos y reclamando lo que le pertenece 

según su criterio, cambie su posición para desatascar el conflicto y poder avanzar en las posibles 

soluciones. Las posiciones de las partes serán siempre respetadas por parte del mediador, es 

más, es cuando debe adoptar una postura empática para conocer mejor su posicionamiento y 

su perspectiva y lo hará con ambas partes de manera equilibrada. Utilizando el parafraseo y un 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

126

lenguaje claro e inclusivo, sabrán exponer los comediadores cuales son los verdaderos intereses 

de cada una de las partes. Los comediadores podrán hacer reformulaciones referentes al con-

flicto y conseguirán o deberán conseguir el verdadero encuadre del conflicto, destacando lo que 

realmente es importante de lo que no lo es. Se trata aquí de que los comediadores realicen un 

resumen del proceso utilizando una agenda, es en realidad una lista de temas tratados y temas 

a discutir. Servirá para un futuro por si hubiera que acudir a una nueva mediación para buscar 

nuevas salidas al conflicto no resuelto.

Figura 4‑6

Fase 4a: Aclarar el Problema

Nota. Fuente Boqué (2018)

“Frecuentemente la definición del conflicto toma la forma de 

una historia alternativa, eso es, una narración de una situación 

vista desde otro ángulo, incluyendo matices que habían pasado 

desapercibidos o nuevas explicaciones que se ajustan mejor a 

la realidad. El mediador o mediadora deberá asegurarse de que 

dicha definición es precisa preguntando a cada persona si está 

de acuerdo con la misma” (Boqué, 2018, p. 37). 

4.5.5 Fase 5a: Las Soluciones

La labor de los mediadores en este momento consiste en conseguir que los protagonistas 

abandonen sus respectivas posiciones, deben conseguir que cada una de las partes empatice 

con la otra y que intenten comprender como se siente cada una de ellas, dejando claro que los 

intereses de ambas partes no tienen por qué ser opuestos entre sí y advertirles que de lo que 

se trata es de que ambos deben salir beneficiados. Ambas partes deben saber que continuarán 

sus relaciones como compañeros de clase o del centro y tendrán que volver a colaborar y a ser 
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interdependientes ya que ambos tienen vínculos de unión, de aprecio y de valoración el uno del 

otro, hay que hacer ver a las partes el ¿qué nos interesa? 

Figura 4‑7

Fase 5a: Proponer Soluciones

Nota. Fuente Boqué (2018)

4.5.6 Fase 6a: Los acuerdos

En una mediación es necesario estimular la creatividad de las partes, son ellos los que van a 

poner solución a su conflicto y salidas o alternativas a la conclusión exitosa deben saber responder a 

la pregunta ¿Cómo nos arreglamos?, se deben eliminar todas las críticas, se debe pensar libremente 

y además considerar que tiene un efecto multiplicador. Los comediadores deben animar constante-

mente a que las partes aporten nuevas ideas. Estas opiniones serán sugerentes para exponer posibles 

soluciones al conflicto. Las partes y no los mediadores, tendrán que seleccionar la más interesantes y 

eliminar las menos sugerentes, quedándose con aquellas que pueden o creen que van a funcionar. Los 

comediadores, intentarán trabajar con esas ideas, combinándolas, animando siempre en promover 

la buena fe y la voluntad de las partes para resolver el conflicto, pero advirtiéndoles si el acuerdo es 

viable y si se ven capaces de llevarlo a la práctica. Los intereses de las partes se satisfarán si el acuerdo 

es siempre ganar-ganar que es obviamente lo que persigue la estrategia de la mediación. No debemos 

olvidar que la mediación busca el resarcimiento de una de las partes o de las dos, de nada serviría un 

acuerdo injusto si la parte perjudicada afirma que acepta la solución libre y voluntariamente. Si los 

mediadores se percataran de una situación poco convincente, podrán utilizar la técnica del caucus 

consistente en una reunión en privado con cada una de las partes, dedicándoles el mismo tiempo, 

pero sujetas a una duración breve. La intención del caucus es desatascar y aclarar posibles malenten-

didos. Lo hablado en el caucus solamente se utiliza si la parte lo autoriza.
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Figura 4‑8

Fase 6a: Llegar a Acuerdos

Nota. Fuente Boqué (2018)

Todo acuerdo no deja de ser de cumplimiento voluntario y se ha de realizar de forma es-

crita redactándose en un acta de finalización. Los acuerdos deben ser justos para ambas partes. 

El documento o acta de acuerdos resultante debe ser custodiado por la persona encargada de 

la mediación, generalmente el coordinador. Todos los demás escritos, nota o anotaciones en la 

pizarra de papel con caballete deben ser destruidos.

Los acuerdos pactados deben responder a los intereses que cada una de las partes puso 

de manifiesto durante la mediación. Es en este momento cuando la mediación tiene un fuerte 

componente educativo. 

Señalamos dos observaciones para que la mediación sea una buena estrategia de ges-

tión positiva de conflictos. Primeramente, debemos tener en cuenta que, transcurrido un tiempo 

desde la finalización de la mediación, habitualmente entre una o dos semanas, el mediador o 

los mediadores se ponen de nuevo en contacto con los alumnos para hacer un seguimiento del 

acuerdo y comprobar su cumplimiento. Si el acuerdo no se cumple o hay cualquier tipo de pro-

blema, pueden ofrecer su ayuda a las partes, incluso iniciar un nuevo procedimiento. Igualmente, 

se deja constancia documental del resultado del seguimiento.

Y en segundo lugar, exige una implicación absoluta de toda la comunidad escolar que debe 

conocer y comprender el funcionamiento del programa de mediación y es elemento fundamental 

para hacer una buena difusión de mismo (García-Barreiro et al., 2012). Además, cualquier perso-

na del centro escolar puede ser un agente derivador, es decir puede enviar un caso al servicio de 

mediación y por eso, la difusión es crucial para promover la utilización del servicio de mediación 

una vez que se ha puesto en marcha.
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CAPÍTULO 5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestra pregunta de investigación va a ser la siguiente: Considerando las características 

del centro privado-concertado, ¿existen evidencias cuantitativas y cualitativas que demuestran la 

existencia de conflictos? La respuesta la damos a partir de nuestro objetivo general y de nuestros 

objetivos específicos siguientes:

• Objetivo general: Análisis de la convivencia escolar según la percepción del colectivo de 

estudiantes y del profesorado. ¿Existen conflictos significativos según la percepción de es-

tudiantes y docentes? A partir de dicho análisis, proponer la mediación escolar como fór-

mula de resolución de conflictos entre iguales.

Para ello y de manera necesaria se establecen los siguientes objetivos específicos:

• Objetivo específico primero: Analizar y describir la percepción de los estudiantes 

sobre la aparición de violencia de conductas disruptivas en el aula.

• Objetivo específico segundo: Analizar y describir la percepción de los estudiantes 

sobre la aparición de violencia verbal del alumnado hacia el alumnado.

• Objetivo específico tercero: Analizar y describir la percepción de los estudiantes so-

bre la aparición de violencia verbal del alumnado hacia el profesorado.

• Objetivo específico cuarto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes so-

bre la aparición de violencia de tipo exclusión social.

• Objetivo específico quinto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes so-

bre la aparición de violencia física directa entre estudiantes.
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• Objetivo específico sexto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre 

la aparición de violencia física directa e indirecta entre estudiantes.

• Objetivo específico séptimo: Analizar y describir la percepción de los estudiantes 

sobre la aparición de violencia a través de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.

• Objetivo específico octavo: Analizar la percepción de los estudiantes la violencia 

profesor hacia estudiantes. 

• Objetivo específico noveno: Conocer y describir el contexto educativo en el que con-

viven los jóvenes estudiantes de un centro privado concertado, en el que supuesta-

mente no existen conflictos. 

• Objetivo específico décimo: Constatar si en el centro tienen presencia los conflic-

tos educativos que resultan ser más cotidianos o por el contrario son episódicos. 

Analizar y comprender las conductas indeseables si existieran en el centro escolar 

concertado en los niveles de ESO desde la perspectiva del alumnado.

• Objetivo específico decimoprimero: Reflexionar sobre el impacto que tienen las con-

ductas conflictivas en el alumnado del centro.

• Objetivo específico decimosegundo: Analizar la percepción y valoración del profe-

sorado y del departamento de orientación sobre la convivencia en el centro y la 

necesidad si procede de implementar la mediación escolar.

• Objetivo específico decimotercero: Analizar la percepción y valoración del pro-

fesorado y del departamento de orientación sobre la convivencia en el centro y 

constatar si creen en la necesidad s de implementar la mediación escolar en el 

centro.
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5.1 PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

La prevención de la violencia y resolución de conflictos persiguen que el buen clima de 

convivencia escolar sea un factor determinante de calidad de la educación. El propósito de la 

investigación surge de esta necesidad, analizar la situación, relevancia y presencia de los conflic-

tos que en muchas ocasiones se rotulan como violencia de un centro escolar concertado para 

entender mejor la naturaleza de la situación. Del análisis de estos datos obtenidos a partir de un 

cuestionario de violencia escolar percibida por los estudiantes y de la entrevistas al profesorado, 

procederemos a realizar un análisis estadístico referente a la presencia de conflictividad y agre-

sividad en el aula y, proponer, como ya hemos dicho, la implementación de la mediación escolar 

como estrategia de resolución de conflictos de forma positiva e insertarla dentro del Proyecto 

Educativo del Centro, de manera que implique a todos los miembros de la comunidad educativa 

con continuidad y observancia. Por otra parte, si el centro educativo posee una filosofía basada 

en el sistema preventivo se trata de adaptar la mediación entre iguales a este sistema preventivo. 

En este sentido la investigación está vinculada a la realidad, al campo de conocimiento disciplinar 

de aplicación, al contexto cultural, social y político en que la hemos desarrollado y se convierte 

en la fuente de generación de pensamiento libre y útil, cuyas conclusiones, enriquecen nuestro 

entorno y orienta a nuestros profesionales a actuar de manera efectiva. Educar a las familiar y 

aprovechar el enorme potencial educativo de los estudiantes y de los medios de comunicación no 

puede seguir siendo un mero discurso teórico (Fernández-García, 2014).

Nuestra investigación analiza y reflexiona estas conductas tildadas como indeseables, vio-

lencia física directa y amenazas que suceden entre estudiantes; la violencia física indirecta hacia 

el alumnado o hacia el profesorado, es decir, conductas indeseables no solo hacia el profesorado 

sino también hacia miembros de la comunidad educativa o sus bienes sin estar ellos presentes; 

la agresividad verbal de alumnado hacia otros compañeros y de alumnado hacia el profesorado 

del centro, pudiendo ser esta de manera directa o de manera indirecta. La exclusión social, por 

diferentes cuestiones, calificaciones positivas o negativas, por pertenencia a etnia, religión, na-

cionalidad, o cualquier otro tipo de exclusión. 

La disrupción en el aula, tan habitual será también objeto de análisis. Las conductas 

disruptivas durante el horario escolar, ocasionan gran cantidad de problemas para el profe-

sorado que imparte docencia en ese momento, no solamente problemas entre los estudian-

tes, sino que además afecta al estado de ánimo de los docentes. La disrupción en el aula se 

refiere a comportamientos con los que el alumnado dificulta al profesor o la profesora im-

partir su clase, y al resto de compañeros interesados seguirla con aprovechamiento, hablar 

o levantarse del asiento durante una explicación, son ejemplos muy habituales (Chafouleas 
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et al., 2010; Hulac & Benson, 2010). La disrupción en el aula se ha de considerar un tipo más 

de violencia escolar, a tener en cuenta, en tanto que son comportamientos muchas veces 

intencionados que constituyen un perjuicio para el profesorado y para los compañeros inte-

resados en las clases.

Sin duda, la violencia verbal es otra de las más comúnmente admitida como típica de las 

aulas y es aquella en la que el daño se causa mediante la palabra, insultos, motes, rumores o 

hablar mal de un compañero o profesores. Algunos autores distinguen, al igual que en la física 

una violencia verbal directa de una violencia verbal indirecta (Defensor del Pueblo, 2007). En este 

caso, tal distinción se refiere al hecho de que la acción se realice a la cara, violencia verbal directa 

o por medio del insulto o a las espaldas, violencia verbal indirecta, por ejemplo, hacer correr un 

rumor.

La exclusión social se refiere a actos de discriminación y de rechazo, por motivos que pue-

den ser diversos, como la nacionalidad, las diferencias culturales o el color de la piel (Pachter et 

al., 2010) o el rendimiento académico (Estell et al., 2009). Tales situaciones de exclusión pueden 

ocurrir tanto dentro del aula, durante la ejecución de las tareas académicas, como fuera de ella, 

ignorando o excluyendo a compañeros de los juegos o del grupo de amigos durante los recreos, 

por ejemplo.

La violencia a través de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación 

son parte importante del análisis. Incluye comportamientos violentos a través de medios elec-

trónicos, principalmente el teléfono móvil e Internet (Tokunaga, 2010). Tales comportamientos 

violentos pueden adoptar formas variadas, en muchos casos próximas a la violencia verbal -por 

ejemplo, enviar mensajes dañinos a través del teléfono móvil o las redes sociales-, la exclusión 

social -por ejemplo, no ser admitido en redes sociales o programas de mensajería instantánea- o 

incluso a la violencia física - por ejemplo, grabar a un compañero o a un profesor mientras está 

siendo agredido físicamente (Álvarez-García et al., 2011). 

Finalmente, el estudio de la violencia escolar se ha centrado tradicionalmente, sobre todo, 

en la violencia entre estudiantes. Sin embargo, resulta también importante considerar la relación 

entre los dos principales agentes implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje: el alum-

nado y el profesorado. En este sentido, el alumnado puede desarrollar comportamientos de ca-

rácter violento dirigidos hacia el profesorado, como conductas disruptivas en el aula, agresiones 

físicas o verbales, o violencia a través de las TIC. Del mismo modo, el alumnado puede interpretar 

que ciertas conductas del profesorado suponen mostrar preferencias, tener manía, insultar o 

burlarse de los alumnos y, por tanto, percibirlas como violentas. El análisis de estas conductas es 

fundamental para evaluar el clima de convivencia desarrollado en los centros educativos.
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5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS

El origen de nuestra investigación surge de la necesidad de un estudio y análisis de la con-

vivencia escolar en el centro concertado para proponer una alternativa proactiva de resolución 

de conflictos que supere la aplicación de medidas coercitivas en caso de conflictos de baja inten-

sidad utilizando la mediación entre iguales. Tras la revisión bibliográfica, somos conscientes de 

que existen numerosos estudios de conflictología escolar y mediación entre iguales en el ámbito 

educativo, pero al mismo, tiempo en el ámbito de centros concertados de nuestra comunidad 

autónoma andaluza son pocos o casi inexistentes los estudios que tenemos sobre estos análisis 

de conflictos en las etapas de ESO, CGM, FPB y Bachillerato. 

La mayoría de los centros concertados en lo referente al análisis de conflictos y a los 

procedimientos de resolución de estos están por explorar. Por eso, en primer lugar, nuestro in-

terés es entender la situación desde el enfoque cuantitativo los conflictos escolares y proponer 

fórmulas de resolución entre iguales que respeten la norma educativa y fomente la igualdad y 

la justicia social y en segundo lugar saber desde la perspectiva cualitativa recopilar opiniones 

acerca de la percepción de conflictos desde el punto de vista del profesorado y, a partir de aquí, 

ver la necesidad de implementar la mediación escolar. Por ello la motivación de la elección se 

debe a varias razones:

En primer lugar, la formación de este investigador en materia de mediación, que, teniendo 

experiencia profesional en diferentes instituciones, se plantea la necesidad de expandir la cultura 

de la mediación y así introducirla en el ámbito educativo del centro, habida cuenta la existencia 

de suficientes datos que informan de dicha necesidad para proceder a enseñar formas distintas 

de afrontar controversias. Entendemos que la enseñanza de estas técnicas desde la educación 

promueve y desarrolla competencias que repercutirán en el ámbito social de una manera incues-

tionable promoviendo la cultura de la paz la noviolencia.

En segundo lugar, tenemos en cuenta la existencia en nuestra sociedad de un cambio de 

modelo respecto al papel que juegan las partes a la hora de afrontar conflictos, se trata en la 

actualidad de promover en todos los ámbitos sociales la mediación evitando la intervención 

de la administración educativa siempre que sea posible. Los niños y jóvenes deben aprender a 

gestionar sus problemas de manera positiva y nosotros tenemos la obligación de enseñarles. 

De esa manera conseguiremos adultos responsables de sus actos y gestores de sus propios 

conflictos. 
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En tercer lugar, la implementación de los servicios de mediación en las escuelas hará 

posible una implicación de los padres a la hora de resolver conflictos que a menudo surgen 

entre miembros de la familia y el centro y que no solamente no se resuelven, sino que además 

se enquistan y favorecen una mala sintonía en el ambiente escolar. Son cientos de documentos 

e informes que se generan por parte del profesorado a la hora de intervenir en un comporta-

miento inadecuado por parte de unos alumnos, en muchas ocasiones estos procedimientos 

de aperturas de expedientes sancionadores son fácilmente abordables y solucionables por los 

mismos estudiantes.

En cuarto lugar, la mayoría de los conflictos que suceden en el ámbito escolar no se resuel-

ven o se resuelven mal. Este investigador también ve necesidad de la formación del profesorado 

del centro en materia de conflictología y mediación escolar, haciéndolo extensible a las familias. 

La familia debe participar en esta tarea para que las relaciones con el centro en caso de contro-

versias se puedan redireccionar de manera positiva y llegar a acuerdos factibles. Son muchos los 

conflictos entre padres y profesorado que podría resolverse sin intervención de terceras personas 

u órganos educativos.

Como mantiene Torrado (2012), los rasgos característicos de los estudios de las encuestas 

y cuestionarios nos van a permitir:

En primer lugar, recoger información de los sujetos participantes. Para ello, como ya se 

ha dicho, se ha pasado un cuestionario validado sobre percepción de conflictos por parte de 

los alumnos de ESO. Con el cuestionario dirigido a estudiantes de 1º a 4º de ESO se recoge 

información acerca de la percepción que tienen los alumnos sobre los conflictos que están 

presentes en el aula. Los estudios de encuestas permiten describir creencias, actitudes y opi-

niones a través de las cuales se pueden extraer conclusiones aunque “uno de los errores que 

se cometen cuando se utilizan estudios de encuestas es la generalización de los resultados, 

cuando no se han seleccionado pruebas probabilísticas, por lo que las deducciones teóricas 

no tendrán mayor alcance que la muestra de donde se aplicó el instrumento” (Cáceres, 2017). 

Este no será nuestro caso, ya que no pretendemos extrapolar los resultados a ningún otro en-

torno, pretendemos analizar cuál es la situación o clima de convivencia de nuestras aulas en 

los niveles de ESO.

El procedimiento que se ha llevado a cabo para conseguir dichos objetivos puede obser-

varse en la siguiente figura 5-1:



PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO 5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

137

Figura 5‑1

Procedimiento Seguido, Recogida de Información y Análisis de Datos. 

Nota. Fuente propia
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA  

DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología investigacional desde cualquiera de sus enfoques y posicionamientos, por 

ser una herramienta para ampliar conocimientos, es más bien compacta, estable y relativamente 

constante pero no invariable, convenida con razonamientos científicos normalizados y transver-

sales que permiten que las deducciones sean comunicables en las diferentes áreas del conoci-

miento. Es el lenguaje universal de la ciencia el que posibilita intercambio y transferencia de 

conocimientos y avance en todos los campos científicos, (Guevara et al., 2020). En la confección 

de nuestra investigación hemos optado por la utilización simultánea de metodología, cuantita-

tiva y cualitativa con el fin de conocer, describir y comprender la tipología de los conflictos que 

se dan en el centro y percibidos por profesorado, padres y alumnos. Por tratarse de fenómenos 

educativos consideramos que la utilización de ambas metodologías nos va a permitir conocer e 

interpretar de manera más exhaustiva y holística los datos obtenidos.

En este capítulo, exponemos los planteamientos metodológicos de los que partimos en la 

investigación, justificando los mismos. 

Una de las fases previas para la implementación de la mediación fue realizar el análisis de 

la percepción de conflicto por parte de los estudiantes a partir de los datos que obtuvimos. Esta 

información la adquirimos a partir de dos fuentes: cuestionario de violencia escolar y entrevistas 

a profesorado y departamento de orientación. Solo a partir de este análisis sabríamos de la nece-

sidad o no de proponer la implementación de la mediación escolar en nuestro centro. 

La estructura mixta de la investigación se plasma en primer lugar en la metodología utilizada 

enmarcada en el ámbito cuantitativo ya que hemos optado por la utilización de cuestionario de 

convivencia escolar validado tipo Likert que nos aporta la cuantificación de presencia de conflictos 

desde la perspectiva del alumnado participante del centro durante el curso 2017-2018. Procedimos 

a un análisis descriptivo de todos los datos, aportando gráficos de dichos análisis para su mejor 

comprensión. Hemos visto pertinente realizar una prueba de fiabilidad a los resultados obtenidos y 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

144

analizar las posibilidades de reducir los ítems en factores aplicando un Análisis Factorial Explorato-

rio (AFE) logrando las variables latentes o factores que se describirán en su momento. Y, en segundo 

lugar, desde la vertiente cualitativa hemos elaborado entrevistas semiestructuradas a profesores 

y departamento de orientación con objeto de conocer y valorar la percepción del profesorado y 

orientadores en materia de convivencia en el centro y sus inquietudes para poder mejorar esta 

realidad implementado el servicio de mediación entre iguales. 

La clasificación más completa y actual sobre modelos o corrientes de investigación en cien-

cias sociales en general y en educación en particular la ofrecen Denzin y Lincoln (1995), citados por 

(Pérez-Gómez & Sola, 2004) que distinguen siete corrientes distintas de investigación: positivista, 

constructivista, feminista, étnica, marxista y cultural. Es conveniente según mantienen estos auto-

res agrupar las distintas corrientes en los dos modelos o paradigmas que diferencian e identifican 

los supuestos básicos en los que se apoyan: el paradigma positivista y el paradigma constructivista. 

Para vislumbrar este planteamiento, expondremos de manera breve y justificada las características 

de ambos paradigmas metodológicos siguiendo las recomendaciones de Negri, (2016).

Entendemos, según estos autores por paradigma un conjunto de creencias, una cosmovisión 

o manera de interpretar el mundo desde tres planos, el ontológico, el epistemológico y el metodo-

lógico a la hora de concebir la naturaleza y las posibilidades del conocimiento, los problemas que 

se consideran relevantes, los criterios de validación y los procedimientos de producción de cono-

cimiento válido (Pérez-Gómez & Sola 2004). La investigación cuantitativa se enmarca en el plano 

positivista, mientras que la investigación cualitativa la encuadramos en el contexto constructivista.

Del mismo modo hay otros autores que también diferencian fundamentalmente dos mode-

los de investigación en función de las corrientes teóricas a las que pertenecen (Cook & Reichard, 

1986; Quecedo & Castaño, 2002; Olabuénaga, 2012). Así encontramos el positivismo como aque-

lla corriente objetiva que busca los hechos o las causas de los fenómenos sociales, sin considerar 

el estado subjetivo de los individuos. 

El modelo teórico positivista se basa en el análisis estadístico utilizando técnicas de bús-

queda como pueden ser los cuestionarios, sondeos o inventarios. Como podemos inferir, el po-

sitivismo se corresponde con la metodología cuantitativa ya que está basado en la obtención del 

conocimiento a través del análisis estadístico de los datos por medio de experimentos descriptivos 

y comparativos, en la cual se encuadra la investigación cuantitativa (Del Canto & Silva, 2013). Al 

mismo tiempo, observamos el constructivismo como reacción a la rigidez del positivismo respec-

to a cierto tipo de problemas que existen en la sociedad, que busca comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva subjetiva de quien actúa. El constructivismo no es un programa uni-

ficado, sino que se desarrolla de manera paralela en diversas áreas interdisciplinares: psicología, 
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sociología, filosofía, neurología, psiquiatría, ciencias de la información y comunicación, etc. Inspira 

muchos programas de investigación cualitativa pero no se puede ver como si fueran enfoques 

unificados (Flick, 2012). 

Este rumbo constructivista, pretende conocer el mundo social a través de los significados y 

símbolos humanos, reflexionando, describiendo y comprendiendo los medios a través de las des-

cripciones en profundidad (Olabuénaga, 2012). La investigación cualitativa pretende acercarse al 

mundo de “ahí fuera” y entender y describir y en algunas ocasiones, explicar fenómenos desde 

el interior, analizando las experiencias de los individuos o grupos, analizando las interacciones 

y comunicaciones mientras se producen y analizando documentos, ya sean textos, imágenes, 

música, videos, etc. o huellas similares de las experiencias o interacciones (Gibbs, 2012). Esta 

corriente de investigación produce datos descriptivos a través de las propias palabras de los indi-

viduos, habladas o escritas, y de las conductas observables (Quecedo & Castaño, 2002) por lo que 

debemos tener en cuenta que está subordinada a la subjetividad de los actores de los contextos 

sociales estudiados.

Que la idea de cuantitativo hace referencia a la utilización de números está clara, son uti-

lizados para estudios estadísticos descriptivos que sirven para analizar cómo es y cómo se mani-

fiesta un fenómeno y sus componentes. En estos días que estamos viviendo con la pandemia los 

datos estadísticos nos permiten evaluar y predecir el fenómeno estudiado básicamente a través 

de la medición de uno o más de sus atributos. Es aceptado que las metodologías cuantitativas 

no son homogéneas (Roque, 2010) pero se pueden identificar en ella una serie de indicadores 

básicos en lo referente a los datos cuantitativos:

• Centran su atención en la representatividad cuantitativa del dato.

• Relativizan la importancia de los contextos naturales.

• Se interesan por lo que es frecuente y repetido.

• Hacen hincapié en la descripción estadística y en la predicción.

• Buscan formas de distribución de la población analizada.

• Hacen uso del conteo, medición y clasificación como operaciones fundamentales para 

comparar distintas poblaciones o muestras.

• Se fijan en los resultados más que en los procesos.

• Definen las cuestiones metodológicas a priori.

• Parten de hipótesis que intentan validar.

• Abogan por un observador externo objetivo y no contaminado.
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Efectivamente, en nuestra investigación hemos querido utilizar datos cuantitativos, núme-

ros, variables fácilmente cuantificables, violencia física directa, violencia física indirecta, violencia 

verbal directa, violencia verbal indirecta, disrupción en el aula, exclusión, violencia TIC y violencia 

del profesorado hacia el alumnado y del alumnado hacia el profesorado, todas ellas muy fácil-

mente convertibles a números. En el anexo, tabla 9-1 exponemos la relación de todas las conduc-

tas no deseadas que hemos analizado.

La metodología cuantitativa, es un conjunto de técnicas que se utiliza para estudiar las varia-

bles de interés de una determinada población que en nuestro caso va a ser el universo que desea-

mos conoce. Se suelen utilizar técnicas de recolección cuantitativas como las encuestas y técnicas 

de análisis cuantitativo (estadística descriptiva e inferencial). Por otro lado, las técnicas de análisis 

cuantitativo también son ampliamente utilizadas para analizar información obtenida mediante téc-

nicas cualitativas como las entrevistas abiertas (Hueso & Cascant, 2012). La comunicación de los 

resultados en forma de estadísticas y gráficos resulta fácil y rápida de entender para el público en 

general sin tener grandes conocimientos de estadística. Según los seguidores de esta metodología 

este potencial de neutralidad le confiere una aureola de objetividad y verdad casi inapelable.

Se utiliza en diferentes ámbitos, desde la sociología con estudios de opinión por ejemplo 

hasta la geografía humana para establecer políticas de desarrollo. Descansa en el principio de 

que las partes representan al todo, estudiando a cierto número de sujetos de una muestra, nos 

podemos hacer una idea aproximada de cómo es la población en su conjunto. Es decir, se pre-

tende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población o muestra, dichas 

variables pueden ser cosas objetivas, por ejemplo, número de hijos, altura o nivel de renta, como 

subjetivas, opiniones o valoraciones respecto a algo siempre cuantificables. Los instrumentos que 

permiten la recolección de datos en el marco de las alternativas cuantitativas son muy variados. 

Para observar dichas variables, o recolectar la información, se suelen utilizar distintas técnicas, 

como las encuestas o la medición, cuestionarios, y escalas. Como se ha dicho, no hace falta ob-

servar todos los sujetos de la población, sino solamente una muestra de la misma, siempre que 

se escoja de manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados obtenidos 

son generalizables a toda la población (Hueso & Cascant , 2012; Chávez, 2019). 

Para superar las insuficiencias y obstáculos señalados, debemos hacer referencia a las ideas 

expresadas por Pereira, (2011) que nos habla de la investigación con diseños mixtos como aquellos 

que nos ofrecen una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos, facilitando el fortalecimien-

to de los conocimientos teóricos y prácticos. De esta manera, existe una mayor comprensión sobre 

el objeto de estudio diferencia los modelos de investigación en función del paradigma en el que 

enfatizan y del orden o secuencia en el que se aplican, haciendo alusión a estudios en los que existe 

igualdad en el estatus y a estudios en los que hay un estatus dominante. Los estudios multimétodos 
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son aquellos que combinan los enfoques cualitativos y cuantitativos en la metodología de investiga-

ción de un mismo proyecto o de un estudio con varias fases (Tashakkori & Teddlie, 2010).

Es evidente, por tanto, que ambas metodologías de investigación nos ofrecen distintas 

visiones del mundo, así como diferentes planes de trabajo, modos de recogida de información y 

de análisis de datos, lo cual nos hace pensar que tienen diferente utilidad y capacidad heurística 

(Olabuénaga, 2012). Por ello existe un largo debate entre distintos grupos de investigación de 

ambas corrientes que critican y exponen las carestías del modelo contrario. 

La investigación cualitativa ha sido criticada por su neutralidad y falta de precisión, ya que 

ha sido considerada como meras afirmaciones ideológicas con escaso valor explicativo por los in-

vestigadores de corte cuantitativo (Negri, 2016). El modelo cualitativo de investigación resulta ser 

insuficiente según los teóricos defensores del modelo cuantitativo por carecer de mecanismos 

internos que garanticen el mínimo nivel de falibilidad y validez (Olabuénaga, 2012).

Concluyendo, en nuestro estudio, utilizamos de manera compartida la aplicación de mé-

todos cuantitativos y cualitativos, sin dar prioridad a ninguno de ellos, por lo que debemos con-

siderar que existe igualdad en el estatus y que el tratamiento y valor de los datos obtenidos ya 

que no difieren en importancia ni en secuencialidad. Es decir, por un lado, realizamos la parte 

cuantitativa de nuestro estudio y, por otro lado, seguimos la metodología cualitativa de recogida 

de entrevistas, para la posterior triangulación de estos. 

Algunos autores nos recomiendan la triangulación metodológica o combinación de dos o más 

recolecciones de los datos , haciendo alusión a la importancia de relacionar los diferentes fuentes para 

contrarrestar riqueza y fiabilidad de unos métodos con las de otros (Puentes-Borges et al., 2018). La 

triangulación de enfoques tiene como primera característica la complementariedad y la objetividad, 

donde los enfoques cualitativo y cuantitativo se enriquecen uno al otro para producir un conocimien-

to que los dos no pueden dar en forma separada. Para nuestra investigación vamos a utilizar una es-

trategia recurrente de triangulación (Creswell, 2008; en Pereira, 2011) que en un mismo estudio busca 

confirmar, correlacionar o corroborar. Así, del contraste de ambos tipos de datos, conseguimos que 

exista una colaboración y enriquecimiento mutuo de un tipo y otro de datos, mejorando la calidad de 

nuestras investigaciones. Cook y Reichard, (1986) citados por Negri, (2016) apuestan por la combina-

ción de los métodos cuantitativos y cualitativos argumentando las siguientes razones:

• En primer lugar, estos autores nos hablan de la delimitación de objetivos múltiples que 

contemplen las tareas de comprobación, valoración del impacto y explicación causal. Así, 

las finalidades del proceso son la comprobación y la explicación causal, mientras la me-

dición del efecto persigue la valoración del resultado total o valoración del impacto. En 
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definitiva, podemos observar que para conseguir los tres objetivos planteados es necesaria 

la combinación de la utilización de ambas metodologías. 

• En segundo lugar, encontramos el fortalecimiento mutuo de los tipos de métodos, lo cual 

quiere decir que, a través del intercambio de los significados de uno y otro método obten-

dremos nuevas perspectivas que nos revelarán cómo se complementa con el otro cada uno 

de los tipos de métodos. 

• En tercer lugar, podemos observar la triangulación a través de operaciones convergentes, o 

lo que es lo mismo, el uso complementario de ambos métodos, que contribuye a corregir 

los sesgos presentes en cada uno de ellos. La utilización conjunta de varios métodos per-

mite triangular la verdad subyacente. 

Autores como Sumner y Tribe, (2008) rechazan la dicotomía entre metodología mixta y dis-

tinguen cuatro dimensiones relevantes, que sirven para caracterizar las investigaciones de forma 

menos simplificada . Así cada investigación utilizaría:

• Técnicas de muestreo aleatorias o intencionales.

• Técnicas de recolección de datos estructuradas o interactivas.

• Información cuantitativa o de percepción.

• Técnicas de análisis estadísticas o sociológicas.

6.1 COMPLEMENTARIEDAD DE LAS METODOLOGÍAS 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

Los antecedentes de la investigación social empírica suelen ubicarse en los siglos XVII y XVIII, 

cuando aparece la estadística social. Esta corriente, aplicó la ciencia estadística por primera vez 

al estudio de los fenómenos sociales, económicos y demográficos, hasta entonces dichos proce-

dimientos solo se aplicaban en las ciencias naturales. En términos generales el punto de partida 

es pensar que la sociedad funciona de manera similar que la naturaleza y, por lo tanto, el método 

científico de las ciencias naturales de época moderna basado en la experimentación, observación 

y la matematización es aplicable también a las ciencias sociales, ya Comte planteaba en el siglo 

XIX la experimentación, la observación y la comparación (Thompson, 1988). La realidad social es 

única, dinámica que responde a regularidades cuantitativas observables. Esta perspectiva conoci-

da con el nombre de positivismo fue dominante en las ciencias sociales hasta finales del siglo XIX, 

cuando empezaron a tomar fuerza otras posturas del campo de la investigación. Paralelamente 

se fue formando el paradigma interpretativo, que mantiene que no existe una realidad social sino 
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múltiples realidades sociales (Hueso & Cascant, 2012). De otra manera, hay autores que también 

diferencian fundamentalmente dos modelos de investigación en función de las corrientes teóricas a 

las que pertenecen (Cook & Reichard, 1986; Quecedo & Castaño, 2002; Olabuénaga, 2012; Hernán-

dez-Sampieri & Mendoza, 2018). Así encontramos el positivismo como aquella corriente objetiva 

que busca los hechos o las causas de los fenómenos sociales, sin considerar el estado subjetivo de 

los individuos. Para vislumbrar este planteamiento, expondremos de manera justificada las carac-

terísticas de ambos paradigmas metodológicos siguiendo las recomendaciones de Negri , (2016).

Este modelo teórico positivista se basa en el análisis estadístico utilizando técnicas de indaga-

ción como pueden ser los cuestionarios, inventarios o tablas de datos cuantitativos. Como podemos 

inferir, el positivismo se corresponde con la metodología cuantitativa ya que está basado en la obten-

ción del conocimiento a través del análisis estadístico de los datos por medio de experimentos des-

criptivos y comparativos, en el cual se encuadra la investigación cuantitativa (Del Canto & Silva, 2013).

Al mismo tiempo, observamos el constructivismo como reacción a la supuesta rigidez del 

positivismo respecto a cierto tipo de problemas sociales, que busca comprender los fenómenos 

sociales desde la perspectiva de quien actúa (Aparicio & Ortiz, 2018). El constructivismo no es un 

programa con criterio unificado, sino que se desarrolla de manera paralela en varias disciplinas: psi-

cología, sociología, filosofía, neurología, psiquiatrías, y ciencias de la información. Inspira muchas 

actuaciones de líneas de investigación cualitativa pero no se puede ver como enfoques unificados 

(Flick, 2012). Este enfoque cualitativo, pretende conocer el mundo social a través de los significados 

y símbolos humanos, describiendo y comprendiendo los medios a través de las descripciones en 

profundidad (Olabuénaga, 2012). La investigación cualitativa pretende acercarse al mundo de “ahí 

fuera” y entender y describir y algunas veces explicar fenómenos sociales desde el interior, anali-

zando las experiencias de los individuos o grupos, analizando las interacciones y comunicaciones 

mientras se producen y analizando documentos, ya sean textos, imágenes, música, videos, etc. o 

huellas similares de las experiencias o interacciones (Gibbs, 2012). Esta corriente de investigación 

produce datos descriptivos a través de las propias palabras de los individuos, habladas o escritas, y 

de las conductas observables (Quecedo & Castaño, 2002), por lo que debemos tener en cuenta que 

está subordinado a la subjetividad de los actores de los contextos estudiados.

Por tanto, ambas metodologías de investigación nos ofrecen distintas visiones de interpretar 

mundo, así como diferentes planes de trabajo, modos de recogida de información y de análisis de 

datos, lo cual nos hace pensar que tienen diferente utilidad y capacidad heurística (Olabuénaga, 

2012) y es por ello por lo que existe un largo debate entre distintos grupos de investigación de 

ambas corrientes que critican y exponen las carestías del modelo contrario. Es evidente pues que 

ambas cuantitativa como la cualitativa tienen ventajas e inconvenientes entre sí sin embargo ambas 

son complementarias.
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La investigación cualitativa abarca distintos enfoques partiendo de que no hay una sola 

forma legítima de hacer investigación cualitativa (Vasilachis, 2009) identificando al paradigma 

cualitativo como la manera en la que el mundo es comprendido, experimentado y producido por 

la interacción de los miembros de la sociedad.

Ahora bien, la investigación cualitativa ha sido criticada por su neutralidad y falta de preci-

sión, ya que ha sido considerada como meras afirmaciones ideológicas con escaso valor explica-

tivo por los investigadores de corte cuantitativo (Negri, 2016). El modelo cualitativo de investiga-

ción resulta ser insuficiente según los teóricos defensores del modelo cuantitativo por carecer de 

mecanismos internos que garanticen el mínimo nivel de falibilidad y validez (Olabuénaga, 2012).

Para superar las insuficiencias y obstáculos señalados, debemos hacer referencia a las 

ideas expresadas por Pereira (2011), que nos habla de la investigación con diseños mixtos como 

aquellos que nos ofrecen una mejor evidencia y comprensión de los fenómenos, facilitando el 

fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos. De esta manera, existe una mayor 

comprensión sobre el objeto de estudio.

Pereira (2011), diferencia los modelos de investigación en función del paradigma en el que 

enfatizan y del orden o secuencia en el que se aplican, haciendo alusión a estudios en los que 

existe igualdad en el estatus y a estudios en los que hay un estatus dominante. 

Reichardt y Cook (1986), apuestan por la combinación de los métodos cuantitativos y cua-

litativos argumentando las siguientes razones:

• En primer lugar, estos autores nos hablan de la delimitación de objetivos múltiples que 

contemplen las tareas de comprobación, valoración del impacto y explicación causal. Así, 

las finalidades del proceso son la comprobación y la explicación causal, mientras la me-

dición del efecto persigue la valoración del resultado total o valoración del impacto. En 

definitiva, podemos observar que para conseguir los tres objetivos planteados es necesaria 

la combinación de la utilización de ambas metodologías. 

• En segundo lugar, encontramos la vigorización mutua de los tipos de métodos, lo cual quiere decir 

que, a través del intercambio de los significados de uno y otro método obtendremos nuevas pers-

pectivas que nos revelarán cómo se complementa con el otro cada uno de los tipos de métodos. 

• En tercer lugar, podemos observar la triangulación a través de operaciones convergentes, o 

lo que es lo mismo, el uso complementario de ambos métodos, que contribuye a corregir 

los sesgos presentes en cada uno de ellos. La utilización conjunta de varios métodos per-

mite triangular la verdad subyacente. 
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Autores como Sumner y Tribe, (2008) rechazan la dicotomía entre metodología cualitativa 

y cuantitativa y distinguen cuatro dimensiones relevantes, que sirven para caracterizar las inves-

tigaciones de forma menos simplista. Así cada investigación utilizaría:

• Técnicas de muestreo aleatorias o intencionales.

• Técnicas de recolección de datos estructuradas o interactivas.

• Información cuantitativa o de percepción.

• Técnicas de análisis estadísticas o sociológicas. 

Desde nuestro punto de vista, defender una determinada metodología no conduce nece-

sariamente a resolver la disyuntiva entre planteamientos cualitativos o cuantitativos. Lo esencial 

no es el seguimiento riguroso de una serie de pasos previamente establecidos, que validen for-

malmente los resultados, sino, como afirma (Popkewitz, 1988, p. 18):

“Lo importante es cómo se relacionan con los compromisos 

paradigmáticos, así como su situación en un contexto de pro-

blemas, intereses y finalidades científicas... Tanto los métodos 

descriptivos, de carácter estadístico, como los hermenéuticos 

e históricos, e incluso el método experimental pueden ser uti-

lizados si la investigación lo exige. Pero, frente a la pura instru-

mentalización de estos que acaba en la pura reificación de las 

realidades investigadas, se impone un horizonte crítico en el 

que los métodos como tales cobran sentido sin convertirse en 

fines de sí mismos”.

6.2. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN

En el aspecto cuantitativo, se ha llevado a cabo una metodología de encuestas, basada en 

la administración del CUVE3-ESO. Tal como dicen sus autores, este instrumento es un cuestiona-

rio diseñado para analizar la percepción de los estudiantes sobre la frecuencia de aparición de 

diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el profesorado (Dobarro 

et al., 2016). El CUVE3-ESO adopta la forma de una escala tipo Likert compuesta por 44 ítems con 

5 opciones de respuesta (desde 1 “Nunca” hasta 5 “Siempre. Buendía (2010; p. 120), considera la 

encuesta como “un método de investigación capaz de dar respuesta a problemas tanto en térmi-

nos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de información sistemática, según 

un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”.
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En lo referente a la parte cualitativa hemos utilizado diferentes tipos de documentos. En pri-

mer lugar, entrevistas semiestructuradas a los docentes y en segundo lugar documentos aportados 

por el equipo de orientación del centro, compuesto por dos tres orientadores. Las entrevistas han 

sido realizadas con la intención de conocer y analizar cuál era el grado de discernimiento de los do-

centes y cargos directivos sobre cuestiones de convivencia, sistema preventivo y mediación escolar 

entre iguales. Seguí los criterios marcados por Folgueiras, (2016) para la realización de las mismas, 

es decir, elaboré una serie de preguntas, grabé las entrevistas y posteriormente las analicé con sof-

tware ATLAS.ti siguiendo al mismo tiempo recomendaciones Kalpokaite y Radivojevic, (2019; 2020) 

especialistas en análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti. Las entrevistas pueden ser consideradas 

semiestructuras ya que se parte de un guion elaborado, pero dejando abierta la posibilidad de que 

los entrevistados pudieran aportar más información. De esta forma se obtuvieron 31 documento, 

material suficiente para los análisis cualitativos que pretendíamos realizar.

6.2.1 La población

Como ya hemos dicho, esta investigación se ha llevado a cabo en un centro educativo concer-

tado de Málaga cuyo alumnado tiene una procedencia variada y mayoritariamente clase media tra-

bajadora ubicado en un barrio periférico de la ciudad de Málaga (Andalucía, España), pero dentro 

de la zona de influencia del centro. Destacamos la presencia de estudiantes de otras nacionalidades 

y etnias y culturas distintas en el centro, lo que hace más complejo el entramado social, aunque 

no se presenta generalmente ninguna dificultad idiomática ni desarraigo social significativo y por 

consiguiente no ha sido necesaria impulsar medidas para reforzar la lengua castellana dirigida a los 

extranjeros. Esta llegada de personas de otras nacionalidades se produjo en la década del 2010 por 

el crecimiento del sector de la construcción y la coincidencia de la crisis de otros países sobre todo 

de América de Sur. En el momento de hacer el estudio está sucediendo a la inversa, una disminu-

ción de la población inmigrante, posiblemente por la crisis sufrida en nuestro país.

La población está formada principalmente por familias jóvenes con uno, dos o tres hijos en 

las que un alto porcentaje de ambos cónyuges está trabajando generalmente existe inestabilidad 

laboral y salarios precarios lo que repercute en situaciones familiares diversas, familias monopa-

rentales, divorcios y separaciones. El centro cuenta con un total 1.250 alumnos distribuidos en las 

etapas de educación infantil (EI) con 147 alumnos, educación primaria (EP) con 300 alumnos, edu-

cación secundaria obligatoria (ESO) con 241, bachillerato con 193 alumnos, ciclos formativos de gra-

do medio (CFGM) con 144 alumnos, ciclo formativo de grado superior (CFGS) con 145 y formación 

profesional básica con 80 alumnos. En la tabla 6-1 se especifica la distribución por etapas y por sexo.
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Tabla 6‑1

Distribución de Alumnado y Porcentajes por Etapas

EI EP ESO BTO CFGM CFGS FPB TOTAL

Alumnas 74 161 114 98 35 29 7 518

Alumnos 73 139 127 95 109 116 73 732

Total 147 300 241 193 144 145 80 1250

% Alumnas 50,23 53,67 47,30 50,78 24,31 20,00 8,75 41,44

% Alumnos 49,66 46,33 52,70 49,27 75,69 80,00 91,25 58,56

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-218

En lo referente al alumnado inmigrante los datos proporcionados los vemos en la tabla 

6-2, el porcentaje referente a alumnado inmigrante distribuidos por etapas nos indica que el 

CFGM el que mayor número de alumnos tiene con estas características. Esto quiere decir que los 

CFGM son los cursos más optados para los alumnos de otras nacionalidades al contrario que en 

los CFGS, que muchos de nuestros alumnos continúan su formación en estas especialidades que 

se imparten en el centro, por ser una buena opción forma de integración en el mundo laboral.

Tabla 6‑2

Minorías Étnicas e Inmigrantes por Etapas del Centro

EI EP ESO BTO CFGM CFGS FPB TOTAL

Inmigrantes 4 1 7 7 18 9 3 49

Minorías E/C 15 14 8 15 16 6 4 78

Total 147 300 241 193 145 144 80 1250

Nota. Fuente: Datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-218

Existe un total de 49 estudiantes de origen inmigrante, dicho colectivo en el momento del 

estudio es el más numeroso y su procedencia nos llega fundamentalmente de países como Marrue-

cos, de América del Sur y América Central. Le siguen los inmigrantes europeos, en concreto de los 

países de la Europa del Este, sobre todo de Croacia, Rusia, Rumanía y Bulgaria. Por lo que podemos 

inferir con estos datos que no es un centro con un número elevado de alumnado inmigrante, atri-

buible muy posiblemente a que el alumnado inmigrante opta mayoritariamente por centros públi-

cos. En la actualidad el número de estudiantes inmigrantes en centros privados y concertados es 

muy inferior a la media de los centros públicos. No existe una segregación escolar en este sentido, 

ni tampoco exclusión por esta cuestión, cuestión que analizaremos en su momento. 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

154

El porcentaje de matriculación en centros públicos estaba no hace mucho, en torno al 

81,8% frente al 13,4% de la escuela concertada (Carrasco, 2017). Es cierto que la escuela pública 

ha asumido la avalancha inmigratoria debido muy posiblemente a las cuotas escolares que deben 

asumir las familias de inmigrantes en centros concertados y elevadísimas en centros privados, 

una cantidad inasumible en la mayoría de los casos. Por ello es en ocasiones insignificante el 

problema de exclusión social por cuestiones de inmigración, pero no inexistente como veremos 

también en su momento. Actualmente en España el índice de abandono escolar está en torno al 

19,4%, la media europea está en torno al 14,9% mientras que para para la comunidad gitana está 

en torno al 63,4%. Los objetivos globales, en el caso de España se han concretado en reducir el 

índice de abandono escolar en torno al 15% para 2020 (Fundación Secretariado Gitano, 2019). 

Las minoría étnica-cultural de alumnado se centra generalmente en el alumnado gitano 

con un total de 78 alumnos en el centro y en su mayoría en EI, EP, ESO y BTO, por ser los niveles 

más demandados. La distribución de alumnado de minorías étnicas-culturas matriculados en el 

centro está representada en la tabla 6-2.

Figura 6‑1

Alumnado Inmigrante

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

En la figura 6-1, vemos el porcentaje de alumnado de etnia o cultura diferente matriculado 

en el curso 2017-2018 y distribuidos por etapas. La distribución de los alumnos de etnia gitana 
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distribuidos por etapa, siendo en CFGM la etapa con mayor porcentaje. En cuanto al abandono 

escolar referido a etnias y culturas deferentes no tenemos registro en el centro y por ello no he-

mos podido analizarlos.

Figura 6‑2

Alumnado Matriculado de Etnia o Cultura Diferente por Etapas

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

El alumnado autóctono e inmigrante que acude al centro suele tener un nivel sociocultural 

similar, más bien medio-bajo. Generalmente en estos casos, además, hay dificultades añadidas, 

conviven en familias desestructuradas, con problemas de empleo, viviendas en malas condicio-

nes de habitabilidad, muestran desinterés por los estudios de sus hijos. En general, tanto alumna-

do inmigrante como de etnia gitana tienen establecido círculo de confianza con el grupo de pares. 

6.2.2 Selección de la población y análisis estadístico

Durante todo el proceso de investigación hemos tenido autorización de la dirección del cen-

tro para realizar las tareas propias de recogida de información. En cuanto a los datos cuantitativos 

para obtenerlos se entablaron reuniones de tutorías con los distintos cursos implicados y se pidió la 

participación voluntaria del alumnado, todo esto durante el curso 2017-2018. Consideramos que el 
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marco poblacional comprende a las unidades de estudio y cumple los requisitos básicos de un mar-

co muestral (Durán, 2012). En nuestro caso es una población muy homogénea y uniforme lo que 

favorece la fiabilidad de los resultados en referencia al mismo tamaño en cada uno de los estratos, 

los cuatro cursos de ESO.

Nuestra población no probabilística es de conveniencia. La población de la presente inves-

tigación estuvo formada por 220 estudiantes matriculados de 1º, 2º, 3º, 4º de ESO, con edades 

comprendidas desde los 12 a los 16 años. Las alumnas fueron 120 mientras que los alumnos 100. 

Si consideramos a la población como una muestra será un muestreo causal no probabilístico, 

localizado e incidental, es decir hemos seleccionado a los estudiantes participantes de manera 

intencionada y obviamente por la facilidad de acceso a los mismos. Así pues, la población obte-

nidas no es aleatoria y por tanto los resultados obtenidos con ella no pueden ser generalizables 

a ninguna población (Buendía, 2010, p.143), en la tabla 6-3 se exponen los datos de los alumnos 

participantes en la investigación mientras que en la figura 6-4 el gráfico de sectores representa 

el porcentaje de distribución de estudiantes por etapas que han participado en la misma. La fre-

cuencia N=220, la media de edad Me=13,80, error típico de la media E. tip. Me, mediana Md=14, 

moda Mo=14, desviación típica S=1,22, varianza S² = 1,49, curtosis K=1,01, Rango R=4, mínimo 

Min=12 máximo Max= 16 y Suma=3036. 

Tabla 6‑3

Descriptivos de la Población Participante

 

Estadísticos Edad

Frecuencia 220

Me 13,8

E. E. Me 0,08

Md 14,00

Mo 14,00

S 1,22

S² 1,49

K -1,01

R 4,00

Min 12,00

Max 16,00

Suma 3036
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Tabla 6‑4

Frecuencias y Porcentajes por Cursos Participantes en la Investigación

     

Cursos Frecuencia Porcentaje % Válido % acumulado

1º ESO 54 24,50 24,50 24,50

2º ESO 56 25,50 25,50 50,00

3º ESO 57 25,90 25,90 75,90

4º ESO 53 24,10 24,10 100,00

Total 220 100,00 100,00  

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

Figura 6‑3

Porcentaje de Alumnado Participante en la Prueba por Cursos.  

Curso 2017-2018.

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018
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Tabla 6‑5

Frecuencias y Porcentajes por Géneros

     

Genero Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado

Femenino 120 54,50 54,50 54,50

Masculino 100 45,50 45,50 100

Total 220 100 100

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

Figura 6‑4

Porcentaje de Alumnado Participante por Géneros

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

En la tabla 6-5, observamos la distribución de estudiantes por género, el número de chicas 

está en torno al 54,55%, 120 y el número de alumnos es de 100, es decir, en torno al 46,51%, lige-

ramente superior las chicas que los chicos en cuanto al número. Datos que no nos darán ninguna 

información atípica en lo referente al género.
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Tabla 6‑6

Frecuencias y Porcentajes por Edades.

  Edad Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado

12 42 19,10 19,10 19,10

13 47 21,40 21,40 40,50

14 61 27,70 27,70 68,20

15 53 24,10 24,10 92,30

16 17 7,70 7,70 100,00

Total 220 100,00 100,00  

Nota. Datos aportados por la Secretaria del Centro. Curso 2017-2018

Figura 6‑5

Porcentajes de Participación de Alumnado por Edades

Nota. Fuente: datos aportados por la Secretaría del Centro curso 2017-2018

Se especifica en la tabla 6-6, las frecuencias de alumnos y sus correspondientes edades, 

entre 12 y 16 años y los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. La edad de 14 años es la que posee mayor 

frecuencia, hay más alumnado con esa edad en toda la etapa de ESO.
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En la tabla 6-7, de estadísticos por edad. El grupo está formado por 220 alumnos con una 

edad Me del grupo de 13,80 años, muestra la desviación típica S=1,22, lo que nos indica un grado 

de homogeneidad del grupo de la población de alumnos analizada, como muestra el valor del 

CV=0,088 (8,8%).

Por otra parte, la K =-1,01, negativa, nos está indicando que la distribución es platicúrtica, 

es decir, las colas de la distribución son más livianas que la distribución normal, hay baja concen-

tración de individuos entorno a la media de edades. Como observamos en la, al estar próximo a 0, 

indica que la distribución no es muy simétrica y por consiguiente las edades de los alumnos par-

ticipantes están bien distribuidas en los grupos de ESO, no existen alumnos con edades atípicas.

Tabla 6‑7

Descriptivos de Edad de Alumnado Participante 

Estadísticos  Edad

N 220

Me 13,80

E. E. Me 0,08

Md 14,00

Mo 14,00

S 1,22

S2 1,49

Asimetría 0,01

K -1,01

E. tip. de K 0,33

R 4,00

Min 12,00

Max 16,00

Suma 3036

Como vemos en la tabla 6-8, los cursos cuyos alumnos son de mayor edad pertenecen ló-

gicamente a los alumnos de 3º y 4º de ESO, existe mucha proporción de distribución de edades 

de los alumnos por sus respectivos grupos. Aunque la Me del grupo que estamos investigando es 

de 13,80 años, la Md=14, nos está indicando que edad central de nuestra investigación es de 14 

años. En estos cursos la repetición de alumnado es bastante baja y es en 4º de ESO cuando los 

alumnos generalmente optan por CFGM u otros en 3º de ESO que se pasan a FPB abandonando 

la ESO. Sin abandonar el sistema educativo pasan a la formación profesional de distintas especia-

lidades para acreditar en un futuro una profesión que les inserte en el mercado laboral. 
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Tabla 6‑8

Frecuencias, Edad Media por Curso, Máximo, Mínimo y Desviación Típica

 Edad

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Frecuencia 54 56 57 53

Me 12,26 13,48 14,23 15,25

E. E. Me 0,07 0,1 0,07 0,06

Md 12 13 14 15

Mo 12 13 14 15

S 0,52 0,76 0,54 0,43

S2 0,27 0,58 0,29 0,19

R 2 3 2 1

Min 12 13 14 15

Max 14 16 16 16

Suma 6,62 7,55 8,11 8,08

CV 0,04 0,06 0,04 0,03

Alumnos de 1º de ESO con una edad Me=12,26 años, de 2º de ESO la edad es de 

Me=13,48 años, 3º de ESO la media de edad está en Me=14,23 años y en 4º de ESO la Me=15, 

aumenta hasta los 15. El R de edades está comprendidas entre 1 y 3 años desde los 12 y 16 

años, el curso más homogéneo en cuanto a edades es el 4º de ESO con un R=1, como evi-

dencia su menor varianza. El rango más elevado nos lo da el 2º de ESO, es donde existe más 

repetidores, mientras que el menos R es el de 4º de ESO, con menos repetidores. La S de los 

cursos es para 1º ESO S=0,52 y S2=0,27, próximas a 0, nos indica que no hay puntuaciones 

extremas, por consiguiente, todos los alumnos participantes están poco dispersos en cuanto 

a la media de edades. La población más homogénea es la de 4º de ESO y la más dispersa es 

la de 2º de ESO, el doble.

En la tabla 6-8, hemos calculado la Md de edades para que la medida que nos aporta la Me 

no se vea sesgada y ver claramente donde está la mitad por curso en cuanto a edades, en 1º de 

ESO el valor de la Md=12 años, en 2º de ESO Md=13 años, en 3º de ESO Md=14 años y en 4º de 

ESO la Md=15 años.
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6.2.3 Instrumento de recogida de información y medida: 

Cuestionario de violencia escolar

El incremento de la escolaridad de la enseñanza, el aumento de la ratio implica que obser-

vemos aulas con un ambiente negativo y un alumnado con menor disposición al acatamiento de 

normas de disciplina (García-Ruíz, 2015).

 Los problemas de comportamiento por parte del alumnado constituyen una de las prin-

cipales fuentes de estrés y burnout en el profesorado (Hastings & Bahm, 2003), encontrando 

una mayor prevalencia del mismo en la etapa de educación secundaria, y una mínima existencia 

en la etapa de educación infantil (Nieves-Gutiérrez, 2017), lo que puede derivar no sólo en insa-

tisfacción y desmotivación laboral del profesorado, sino también en síntomas de tipo somático, 

depresión, ansiedad, insomnio o irritabilidad, actitudes negativas hacia uno mismo o hacia los 

demás que pueden afectar también a su vida no solo profesional sino familiar, e incluso en casos 

más extremos fobia social, depresiones graves o intentos de suicidio (Moriana & Herruzo, 2004). 

La violencia escolar también puede tener un impacto negativo entre los estudiantes implicados 

sobre ciertos aspectos de carácter psicosocial.

Los estudiantes que han sido víctimas de un maltrato continuado por parte de sus compa-

ñeros pueden mostrar trastornos del sueño, pérdida de apetito y ansiedad, desconfianza ante los 

demás, ansiedad social, tendencia al aislamiento, una autoestima baja, autoconcepto negativo, 

una mayor vulnerabilidad a la depresión de lo habitual y, en los casos más graves, intentos de 

suicidio (Castro-Morales, 2013; Palacio-Chavarriaga et al., 2019) Por último, el alumnado que 

presenta problemas de comportamiento en el centro educativo puede extender su conducta a 

otros ámbitos, como el ámbito laboral, la pareja o el barrio.

Por lo tanto, resulta fundamental, de cara a la prevención o al tratamiento de la violencia 

escolar y de sus efectos negativos, disponer de instrumentos de evaluación que permitan diag-

nosticar de manera objetiva y sistemática la situación de la convivencia en el centro educativo, 

a fin de desarrollar las medidas más ajustadas a cada caso, así como evaluar la eficacia de las 

medidas para la mejora de la convivencia que hayan sido puestas en marcha.

Para la recogida de información hemos utilizado el cuestionario de violencia escolar pro-

puesto por protocolo Magallanes elaborado por Álvarez-García et al. (2012) validando posterior-

mente el resultado obtenido. “El cuestionario es un instrumento de recopilación de información 

compuesto por un conjunto limitado de preguntas mediante el cual el sujeto proporciona infor-

mación sobre sí mismo y/o sobre su entorno” (Torrado, 2012, p. 240). 
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El cuestionario de violencia escolar CUVE3, es un instrumento que permite analizar la fre-

cuencia de aparición de diferentes tipos de conflictos escolares, percibidos por los estudiantes de 

un mismo grupo evaluado. Aplicado a una o varias clases, o bien a uno o varios centros, permite 

obtener indicadores diagnósticos acerca de la convivencia escolar en estos ámbitos, así como, 

en su caso, como hemos dicho, analizar la eficacia de programas de intervención, como puede 

ser la mediación escolar. Cuando se trata de un estudiante, la prueba informa acerca de su visión 

personal sobre las relaciones entre compañeros y de éstos con el profesorado en su aula, que en 

ocasiones puede diferir de la del grupo al que pertenece. Esta discrepancia entre la puntuación 

individual y la puntuación grupal podría informar de problemas de ajuste del alumno a su entor-

no escolar, este aspecto no ha sido analizado en nuestro estudio.

En nuestro caso, el cuestionario se dirige al alumnado de ESO de edades comprendidas 

entre 12 y 16 años, incluso, podría aplicarse a alumnado del último ciclo de EP e incluso a los de 

primero de BTO, FPB y CFGM, ya que las edades a las que va dirigido son adecuadas y además 

nos aportaría el diagnóstico sobre la convivencia en el grupo evaluado facilitando un perfil de los 

tipos de violencia más habituales en opinión del alumnado, protagonizados por sus compañeros 

y profesores. El análisis de la convivencia es un aspecto fundamental a la hora de diseñar medidas 

de intervención para la prevención o el tratamiento de la violencia escolar, medidas proactivas 

dirigidas a mejor el ambiente escolar.

El perfil que ofrece dicho cuestionario no se refiere únicamente a la percepción de la agre-

sividad o conflictividad entre estudiantes, sino también a la percepción que tiene violencia de 

alumnado hacia profesorado o de éste hacia el alumnado, e incluye formas de violencia como la 

disrupción en el aula o la violencia a través de las TIC, violencia física directa e indirecta, violencia 

verbal directa e indirecta y la exclusión entre alumnos. 

La elección de este instrumento de recogida de datos se debe a la necesidad de analizar 

determinados tipos de conflictos o conductas antisociales, así como su valoración y percepción 

por parte de los alumnos que tienen estos sobre la situación convivencial en las aulas y en el 

centro. Esta información será útil para posterior triangulación con entrevistas habidas con pa-

dres, profesores, dirección y grupos focales de alumnos, y a partir de ahí poder tomar decisiones 

preventivas en lo referente a la gestión positiva de conflictos. Es un instrumento muy útil y fiable. 

En primer lugar, analizamos los ítems agrupados en categorías con similares indicadores y poste-

riormente realizaremos análisis de fiabilidad y reducción de factores.

Se ha llevado a cabo una metodología de encuestas, basada en la administración del CU-

VE3-ESO. Tal como dicen sus autores, (Álvarez-García et al., 2012) este instrumento es un cuestio-

nario diseñado para analizar la percepción de los estudiantes sobre la frecuencia de aparición de 
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diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el profesorado (Dobarro 

et al., 2016). El CUVE3 adopta la forma de una escala tipo Likert compuesta por 44 ítems con 5 

opciones de respuestas, desde 1 “Nunca” hasta 5 “Siempre" (figuras 9-1, 9-2, 9-3 del anexo).

El cuestionario se responde en unos 15 a 20 minutos. Para el alumnado con alguna dificul-

tad de comprensión lectora, se recurre a la ayuda del docente.

Para esta investigación se contó con la participación de una muestra incidental de 220 es-

tudiantes de ESO de un centro concertado en un contexto sociocultural medio-bajo. En la tabla 1 

del anexo se proporcionan la frecuencia de participación con relación a la población de interés, 

tablas 6-4.

La contestación al cuestionario ha sido siempre anónima y voluntaria. Se obtuvo el consen-

timiento informado de los participantes antes de iniciar la recogida de los datos y tras explicar el 

objetivo del estudio y el tratamiento que se iba a dar a la información.

Para realizar nuestro trabajo los cuestionarios fueron aplicados en enero, periodo del curso 

en donde hay ya ciertas relaciones establecidas en los alumnos de ESO, siguiendo el proceso:

• Selección de la población.

• Recogida de datos.

• Análisis datos.

Con objeto de evitar la deseabilidad social, se optó por que el encargado de supervisión 

de la prueba fuese alguien que no era docente del grupo y la contestación al cuestionario ha 

sido siempre anónima y voluntaria. Por ello, previamente se motivó al alumnado a participar en 

la evaluación, explicando brevemente en qué consistía y cuál era su objetivo último de la prue-

ba -mejorar la convivencia en el centro-, con el fin de obtener el mayor número de respuestas 

sinceras. En el momento en el que los estudiantes entregaron el cuestionario cumplimentado, el 

evaluador comprobó que todos ellos habían respondido a todos las cuestiones planteadas. 

 Las variables o factores para analizar tanto la percepción de las relaciones entre del alum-

nado como con el profesorado han sido: Disrupción (D), Violencia Verbal Alumnado-Alumnado 

(VVAA), Violencia Verbal Alumnado-Profesorado (VVAP), Exclusión Social (ES), Violencia Física 

Directa entre Estudiantes (VFDAE), Violencia Física Indirecta entre Estudiantes (VFIA), Violencia 

TIC (VTIC) y Violencia Profesor-Alumnado (VPA). Todas estas variables con sus correspondientes 

ítems aparecen descritas en la tabla 9-1 del Anexo.
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Consideramos que el análisis de la calidad de un cuestionario constituye una etapa fun-

damental de investigación y por ello debe comenzar como mantienen Lacave (et al., 2015), con 

la descripción de sus características externas del cuestionario, entre las que destacamos las 

siguientes: 

Los estudiantes que contestan el cuestionario en cuestión, en nuestro caso fueron 220 

alumnos participantes de ESO, de edades comprendidas entre 12 y 16 y de género masculino 

y femenino.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Y CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

7.1 RESULTADOS GENERALES CUANTITATIVOS DE 
LOS FACTORES

Para analizar los datos del cuestionario dirigido a los estudiantes hemos utilizado la técnica 

del análisis descriptivo de los resultados estadísticos obtenidos. 

Empezaremos describiendo los resultados generales obtenidos de los ocho factores con el 

software utilizado, cuestionario de violencia escolar, SPSS, JASP o JAMOVI. En primer lugar, des-

cribiremos los resultados generales de toda la población analizada del centro, los 220 alumnos 

y exponemos los datos las tablas de los análisis descriptivos de todas las variables originales de 

cada una de las conductas no deseadas con sus respectivas gráficas explicativas.

Los análisis factoriales reportados por los autores del cuestionario CUVE3, sobre una muestra 

de 2597 estudiantes de ESO, pertenecientes a 18 centros educativos de Asturias, mostraron que la 

estructura factorial que mejor ajusta a los datos es la compuesta por ocho factores o escalas: escala 

(1) Disrupción en el Aula (DA); escala (2) Violencia Verbal de Alumnado hacia Alumnado (VVAA); 

escala (3) Violencia Verbal de Alumnado hacia Profesorado (VVAP); escala (4) Exclusión Social (ES); 

escala (5) Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes (VFDAE); escala (6) Violencia Física 

Indirecta por parte del Alumnado (VFIA); escala (7) Violencia a través de las Tecnologías de la In-

formación y de la Comunicación (VTIC); escala (8) Violencia de Profesorado hacia Alumnado (Tabla 

9-1 Anexo). Dejamos claro que todas estas variables interactúan entre sí y en ocasiones al mismo 

tiempo. Cuantos más factores de riesgo intervienen en los jóvenes mayor posibilidades de que 

existan conductas indeseables y problemáticas. Las malas relaciones entre los jóvenes estudiantes, 

problemas de adaptación, dificultades cognitivas, ambiente vivencial en el que se desarrollan tanto 

familiar como social, factores de personalidad que determinan todo un elenco que repercute en la 

personalidad de los estudiantes que vuelcan en el centro educativo. 
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Tabla 7‑1

Estadísticos Descriptivos de los Ocho Escalas Estructurales

Descriptivos DA VVAA VVAP ES VFDAE VFIA VTIC VPA

N 220 220 220 220 220 220 220 220

Me 3,52 3,03 2,63 1,73 1,93 1,65 1,58 2,11

E. E. Me 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,05

Md 3,67 3 2,67 1,5 1,8 1,6 1,45 2,05

S 0,95 0,88 0,92 0,7 0,64 0,55 0,53 0,68

C.V. 0,27 0,29 0,35 0,40 0,33 0,33 0,34 0,32

Mín 1 1 1 1 1 1 1 1

Máx 5 5 5 4 4 3 3 5

Asim -0,11 0,21 0,34 1,25 1,03 0,87 0,89 0,71

E.E. Asimetría 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

K -0,99 -0,85 -0,29 1,56 1,35 0,2 0,11 0,96

E. E. K 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Shapiro-Wilk p < ,001 < ,001 < ,001 < ,001 < ,001 < ,001 < ,001 < ,001

Los estadísticos descriptivos para las ocho dimensiones se reportan en la tabla 7-1. En la 

misma, se puede observar que la frecuencia del factor DA es intermedia (promedio de 3,52, error 

típico de la media de 0.064). Destaca que la puntuación mínima es de 1,33 y la máxima de 5 pun-

tos, presentando un ligero sesgo negativo (-0,109).

Con relación a la escala VVAA, violencia verbal entre estudiantes, el promedio de la fre-

cuencia percibida también es intermedia (promedio= 3,03; E.T.=0,059) presentando un sesgo po-

sitivo (0,213) y una distribución bastante similar a la anterior dimensión.

Respecto a la escala VVAP, violencia verbal alumnado profesor, la puntuación promedio es 

algo más baja (2,63; E.T.=0,061) con una desviación típica de 0,917 lo que indica un acuerdo entre 

los participantes con relación a este fenómeno, similar a las respuestas en los factores anteriores. 

Otro de los aspectos medidos es la exclusión social (ES). En este caso, la distribución de 

respuestas presenta un perfil distinto a los anteriores. Los participantes presentan una percep-

ción de su existencia de 1,73 puntos de promedio (E.T.=0,046) con una mediana de 1,50 puntos, 

aunque con algo menos de acuerdo entre las respuestas de los participantes (D.T.=0,695).

En otro orden de cosas, la escala de la violencia directa entre el alumnado (VFDAE) presen-

ta un promedio de 1,93 (E.T.=0,043) con una mediana de 1,80 puntos, lo que indica sesgo positivo 
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que llega 1.03 puntos. En este mismo sentido, la violencia indirecta (VFIA) también presenta un 

promedio relativamente bajo (1.65, E.T.=0,037) con una mediana de 1,60 puntos y una deviación 

típica de 0,552 que indica una mayor homogeneidad en la opinión de los participantes.

La escala que analiza la VITC, violencia con tecnologías de la información y de la comuni-

cación también presenta la media más baja de todas las dimensiones con un promedio de 1.58 

(E.T.=0.035) con una mediana de 1,45 y una deviación típica también la más baja (D.T.=0,527). 

La escala VPA, la violencia de docentes hacia el alumnado se aprecia con un promedio de 

2.11 puntos (E.T.=0,045) con una mediana de 2,05, con un grado de homogeneidad similar a las 

otras dimensiones (D.T.=0,681) y un ligero sesgo positivo (sesgo=0,706).

Para indagar las diferencias en concreto, se calcularon los estadísticos descriptivos del promedio, 

desviación típica (D.T.) y error estándar (E.T.) de la desviación típica por curso y dimensión (tabla 7-2).

Tabla 7‑2

Estadísticos Descriptivos de las Escalas Estructurales por Cursos

Escalas IdCurso N Media D.T. E.T.

DA 1º ESO 54 3,06 0,87 0,12

2º ESO 56 3,65 0,78 0,10

3º ESO 57 4,26 0,75 0,10

4º ESO 53 3,04 0,86 0,12

VVAA 1º ESO 54 2,51 0,68 0,09

2º ESO 56 2,84 0,70 0,09

3º ESO 57 3,84 0,65 0,09

4º ESO 53 2,88 0,89 0,12

VVAP 1º ESO 54 1,75 0,50 0,07

2º ESO 56 2,98 0,77 0,10

3º ESO 57 3,32 0,77 0,10

4º ESO 53 2,41 0,71 0,10

ES 1º ESO 54 1,81 0,81 0,11

2º ESO 56 1,73 0,56 0,08

3º ESO 57 1,64 0,70 0,09

4º ESO 53 1,76 0,70 0,10

Escalas IdCurso N Media D.T. E.T.

VFDAE 1º ESO 54 1,84 0,59 0,08

2º ESO 56 2,02 0,63 0,08

3º ESO 57 2,20 0,75 0,10

4º ESO 53 1,65 0,41 0,06

VFIA 1º ESO 54 1,44 0,42 0,06

2º ESO 56 1,61 0,60 0,08

3º ESO 57 1,76 0,57 0,08

4º ESO 53 1,78 0,54 0,07

VTIC 1º ESO 54 1,34 0,40 0,05

2º ESO 56 1,50 0,49 0,07

3º ESO 57 1,92 0,53 0,07

4º ESO 53 1,54 0,50 0,07

VPA 1º ESO 54 1,70 0,56 0,08

2º ESO 56 1,88 0,47 0,06

3º ESO 57 2,61 0,66 0,09

 4º ESO 53 2,24 0,65 0,09
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Estos resultados presentan un patrón común en forma de arco invertido en todas las di-

mensiones que consiste en un valor medio más bajo en primer curso, para experimentar un 

incremento en segundo y tercero y volver a bajar en cuarto curso (excepto en violencia física 

indirecta VFIA que se mantiene en el mismo nivel que el tercero). A este patrón, se escapa la 

exclusión social (ES) que no tiene diferencias significativas, presentando una tendencia en U. En 

cualquier caso, las diferencias son estadísticamente significativas, aunque los tamaños de efecto 

son relativamente bajos.

Hemos observado con relación a la violencia verbal del alumnado, que el promedio de la 

frecuencia percibida es intermedio (promedio= 3,03; E.T.=0,059) presentando un sesgo positivo 

(0,213). La violencia verbal entre el alumnado (factor VVAA) que, aunque la frecuencia no es muy 

alta, este tipo de violencia es una realidad en el aula y que la diferencia con la violencia verbal ha-

cia docente (factor VVAP) es menor que a la del alumnado. La violencia verbal del docente (factor 

VVAP) cuya puntuación promedio es algo más baja (2,63; E.T.=0,061) con una desviación típica 

de 0,917, nos indica un acuerdo entre los participantes con relación a este fenómeno, similar a 

las respuestas en otros factores. Lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes tienen un 

nivel de percepción bajo de la violencia verbal tanto entre estudiantes como de estudiantes hacia 

el profesorado. En la mayoría de los casos estas conductas están completamente normalizadas, 

suelen ser habituales y cotidianas 

Otro de los aspectos evaluado es la exclusión social en las aulas y centro escolar (escala 

ES). En este caso, la distribución de respuestas presenta un perfil distinto a los anteriores. 

Los participantes presentan una percepción de su existencia de 1,73 puntos de promedio 

(E.T.=0,046) con una mediana de 1.50 puntos, aunque con algo menos de acuerdo entre las 

respuestas de los participantes (D.T.=0,695). En nuestro estudio señalamos que los estudian-

tes no perciben este conflicto en las aulas ni en el entorno y está menos presente que otros 

factores. 

En otro orden de cosas, la violencia directa entre el alumnado (VFDAE) presenta un 

promedio de 1.93 (E.T.=0,043) con una mediana de 1,80 puntos, lo que indica sesgo positivo 

que llega 1,03 puntos. En este mismo sentido, la violencia indirecta (VFIA) también presenta 

un promedio relativamente bajo (1,5, E.T.=0,037) con una mediana de 1,60 puntos y una 

deviación típica de 0.552 que indica una mayor homogeneidad en la opinión de los partici-

pantes. Si comparamos la violencia física directa con la violencia verbal observamos que esta 

violencia verbal es relativamente mayor que la física, incluso que la disrupción en el aula. 

Hemos verificado que tanto la violencia verbal como la disrupción en el aula son los conflic-

tos más cotidianos
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El impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es una 

frecuente preocupación en el marco escolar. El factor que analiza la violencia relacionada con las 

nuevas tecnologías (escala VITC) también presenta la media más baja de todas las dimensiones 

con un promedio de 1.58 (E.T.=0,035) con una mediana de 1,45 y una deviación típica también la 

más baja (D.T.=0,527). Curiosamente, hemos observado que este factor VTIC a través de telefonía 

móvil u otros aparatos electrónicos usados para redes sociales o mensajería instantánea es el 

menor de todos. Actualmente, con la avalancha de casos que se dan con este tipo de violencia 

llegando en ocasiones al ciberacoso. 

7.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS DE ÍTEMS DE CADA 
VARIABLE

En la tabla 7-3, aparecen los resultados de los descriptivos estadísticos de los ítems origina-

les referenciadas a la totalidad de la población, 220 alumnos con sus, frecuencia (N), Rango (R), 

Mínimo (Min), Máximo (Máx), Media (Me), Desviación Típica (S), Varianza (S²) Asimetría, (Asim) y 

Curtosis (K), medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que nos ayudarán a entender 

la descripción de los datos estadísticos obtenidos. Cada uno de los ítems son interpretados en la 

tabla 9-1 del anexo.

Tabla 7‑3

Análisis Descriptivos de Subescalas

Ítems N R Min Max Suma Me S S2 Asim K

da1 220 4 1 5 749,00 3,40 1,08 1,16 -0,09 -0,75

da2 220 4 1 5 791,00 3,60 1,16 1,34 -0,36 -0,85

da3 220 4 1 5 781,00 3,55 1,14 1,29 -0,33 -0,74

vvaa1 220 4 1 5 563,00 2,56 1,02 1,03 0,65 0,11

vvaa2 220 4 1 5 691,00 3,14 1,18 1,39 0,13 -0,93

vvaa3 220 4 1 5 736,00 3,35 1,23 1,51 -0,11 -1,13

vvaa4 220 4 1 5 674,00 3,06 1,12 1,25 0,15 -0,82

vvap1 220 4 1 5 655,00 2,98 1,10 1,20 0,11 -0,81

vvap2 220 4 1 5 618,00 2,81 1,16 1,35 0,10 -0,94

vvap3 220 4 1 5 460,00 2,09 1,03 1,07 0,89 0,37

es1 220 4 1 5 369,00 1,68 0,96 0,91 1,38 1,15

es2 220 4 1 5 382,00 1,74 0,94 0,88 1,19 0,76

es3 220 4 1 5 409,00 1,86 1,03 1,06 1,22 0,85

es4 220 4 1 5 365,00 1,66 0,96 0,93 1,66 2,41
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Ítems N R Min Max Suma Me S S2 Asim K

vfdae1 220 4 1 5 425,00 1,93 1,00 1,00 0,88 0,04

vfdae2 220 4 1 5 472,00 2,15 0,93 0,87 0,82 0,52

vfdae3 220 3 1 4 268,00 1,22 0,56 0,32 2,79 7,63

vfdae4 220 4 1 5 456,00 2,07 1,08 1,16 0,76 -0,27

vfdae5 220 4 1 5 507,00 2,30 1,01 1,03 0,80 0,47

vfia1 220 4 1 5 385,00 1,75 1,01 1,03 1,37 1,25

vfia2 220 4 1 5 538,00 2,45 1,22 1,48 0,53 -0,71

vfia3 220 4 1 5 292,00 1,33 0,74 0,55 2,92 9,47

vfia4 220 4 1 5 271,00 1,23 0,56 0,32 2,96 11,08

vfia5 220 4 1 5 330,00 1,50 0,79 0,62 1,66 2,56

vtic1 220 4 1 5 354,00 1,61 0,88 0,77 1,47 1,58

vtic2 220 4 1 5 445,00 2,02 1,05 1,10 0,79 -0,18

vtic3 220 4 1 5 410,00 1,86 1,15 1,32 1,32 0,87

vtic4 220 4 1 5 385,00 1,75 0,91 0,83 1,18 0,95

vtic5 220 3 1 4 311,00 1,41 0,67 0,45 1,63 2,29

vtic6 220 3 1 4 308,00 1,40 0,67 0,45 1,51 1,26

vtic7 220 2 1 3 277,00 1,26 0,52 0,27 1,88 2,71

vtic8 220 4 1 5 373,00 1,70 0,96 0,93 1,45 1,66

vtic9 220 4 1 5 324,00 1,47 0,75 0,56 1,94 4,63

vtic10 220 4 1 5 289,00 1,31 0,62 0,39 2,38 7,11

vpa1 220 4 1 5 580,00 2,64 1,10 1,20 0,38 -0,47

vpa2 220 4 1 5 526,00 2,39 1,16 1,35 0,67 -0,38

vpa3 220 4 1 5 393,00 1,79 0,91 0,83 1,14 1,08

vpa4 220 4 1 5 490,00 2,23 1,13 1,27 0,70 -0,31

vpa5 220 4 1 5 516,00 2,35 1,11 1,23 0,56 -0,51

vpa6 220 4 1 5 578,00 2,63 1,23 1,50 0,37 -0,90

vpa7 220 4 1 5 367,00 1,67 0,96 0,93 1,39 1,25

vpa8 220 4 1 5 346,00 1,57 0,75 0,57 1,28 1,63

vpa9 220 4 1 5 358,00 1,63 0,93 0,87 1,76 2,97

vpa10 220 4 1 5 495,00 2,25 1,01 1,02 0,48 -0,50

El ítem de la conducta que mayor puntuación obtiene es la disrupción en el aula es la Dis-

rupción (escala DA), por encima de 700 puntos y la Me alrededor de 3,60, muy elevada, lo que 

nos indica que los alumnos perciben en el aula este tipo de actitudes negativas, específicamente 

el da2, con una puntuación de 791 y una Me alrededor del 3,60, que se interpreta como que hay 
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alumnos que ni trabajan ni dejan trabajar en el aula. Encontramos la escala VVAA que del mismo 

modo la puntuación está por encima de 700, sobre todo el ítem vvaa3, los estudiantes hablan mal 

uno de otros con una puntación alrededor de 736 son los conflictos con mayores puntuaciones. 

Las puntuaciones medias de estos ítems están todos por encima del 3,50, dato elevadísimo. No 

debemos considerar el resto de los ítems analizados como si tuvieran un resultado poco significa-

tivo, todos ellos superan unos valores medios superiores a 1,30.

Por otra parte, hemos utilizado los percentiles, medida de concentración que nos per-

mite comparar las variables analizadas. En la tabla 7-4 reportamos los percentiles obtenidos 

del centro, mientras que en la figura 7-1 representamos dichos percentiles de cada una de 

las conductas analizadas. Observamos que es el ítem VVAA, P=82 y el ítem DA, P=74 y son los 

ítems más percibidos por el alumnado de ESO. En nuestro análisis, debemos considerar como 

valor bajo el P<32, medio entre el P=>33 y el P=67 y alto a partir del P=>68. Así pues, VVAA, 

VVAP, están en percentiles altos mientras que es, VDFAE, VFIA, VTIC y VPA están en percentiles 

con valores medios. Creemos que este tipo de conducta es muy común dentro de las aulas. 

No podemos afirmar a la luz de los resultados que todos los conflictos tienen baja percepción, 

salvo los dos ya citados, el resto, como decimos, de ellos se encuentran en un nivel medio, así 

pues. De los datos generales que hemos obtenido realizamos algunas gráficas que nos ilustran 

como se percibe la situación referente a la convivencia por los estudiantes sobre conflictos en 

el centro. Se observe efectivamente que la DA es el conflicto más percibido por los estudian-

tes en general. Los análisis factoriales reportados por los autores, sobre una muestra de 2597 

estudiantes de ESO, pertenecientes a 18 centros educativos de Asturias, mostraron que la es-

tructura factorial que mejor ajusta a los datos es la compuesta por ocho factores, nos sirvieron 

para realizar el cálculo de nuestros percentiles.

Tabla 7‑4

Percentiles de Escalas de la Población Total

Variables Percentil

DA 74

VVAA 66

VVAP 82

ES 64

VFDAE 66

VFIA 62

VTIC 58

VPA 58
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Figura 7‑1

Percentiles de Escalas

Nota. DA Disrupción en el Aula. VVAA Violencia Verbal entre Alumnos. VVAP Violencia Verbal Alumnado 
Profesor. ES Exclusión Social. VFDAE Violencia Física Directa entre Estudiantes. VFIA Violencia Física Indirecta 
entre Estudiantes. VTIC Violencia TIC. VPA Violencia Profesor Alumnado.

7.2.1 Escala Disrupción en el Aula (DA)

El fenómeno de la indisciplina debido sobre todo a la disrupción en el aula (DA) constituye 

uno de los conflictos más habituales del contexto escolar en general. Los malos modos, los in-

sultos, la provocación para iniciar una pelea, la intimidación y en general el comportamiento de 

abuso entre iguales incluso hacia el mismo profesorado en el aula es un problema que siempre 

ha existido, aunque recientemente empezamos a ser y a estar más ansiosos por su intensidad cre-

ciente y por su importancia. Los ítems que describen la escala DA, disrupción en el aula, son tres:

• da1: el alumnado dificulta las explicaciones del profesor/a con su comportamiento en clase.

• da2: hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar.

• da3: El alumnado dificulta las explicaciones del profesor hablando en clase.

Podríamos clasificar este tipo de conflicto dentro del marco de las relaciones interperso-

nales como uno de los conflictos más habituales que todo docente encuentra en las aulas. En 

muchas ocasiones las discusiones conducen a una innecesaria espiral de escalada progresiva de 

conflictividad llegando finalizar en conductas destructivas del entorno que desemboca irremedia-

blemente en la de falta de respeto al profesorado y las normas de educación.
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Tabla 7‑5

Ítems Disruptivos en el Aula (DA)

Descriptivos da1 da2 da3

N 220 220 220

Me 3,40 3,60 3,55

E. E. Me 0,07 0,08 0,08

Md 3,00 4,00 4,00

Mo 3,00 5,00 3,00

S 1,08 1,16 1,14

S2 1,16 1,34 1,29

R 4 4 4

Min 1 1 1

Max 5 5 5

Suma 749 791 781

Efectivamente, como observamos en la tabla 7-5, la disrupción en el aula, DA, es una con-

ducta no deseada con valores elevados en el centro, los estudiantes la perciben en todos los cur-

sos. Para da2, “hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto”, la Me=3,60 con una S=1,16. 

Nos indican estos datos una muy alta percepción por parte del alumnado con relativamente poca 

desviación, todos los cursos la perciben. Mientras que da1, “el alumnado dificulta las explicacio-

nes de los profesores”, con una Me=3,40 y da3 con la Me=3,55 son también puntuaciones muy 

elevadas. Como los datos siguen una distribución muy simétrica, no se percibe una falsa ilusión 

en los resultados. Observemos que la Me, que divide a la distribución en dos partes iguales de 

manera que deja al 50% en cada parte una vez ordenada la distribución, viene a determinar un 

valor muy aproximado a la Me. Esto va a suceder en todo nuestro análisis, por ello lo advertimos 

y no lo repetiremos para no hacer reiterativa las explicaciones.

Mostramos en la figura 7-2 y observamos, que la conducta DA es percibida por el alum-

nado de manera significativa dadas las puntuaciones, es percibida siempre por DA=23,9% y 

muchas veces por DA=27%. Considerando que este tipo de conductas no deseadas está pre-

sente en muchas horas de la jornada escolar. Significa que es más de la mitad del alumnado del 

centro, el 50,90% percibe que este tipo situaciones se da en las clases o siempre o casi siempre. 

Los percentiles ya nos estaban corroborando un alto nivel de percepción de esta conducta, 

P=74, figura 7-1. Sin embargo, existe un alto porcentaje de alumnado que manifiesta no perci-

bir este tipo de conductas no deseadas. Un 49% de los estudiantes manifiestan esta situación 

de no percepción.
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Figura 7‑2

Escala Disrupción en el Aula (DA) 

Nota. Fuente propia. Cantidades expresadas en %

Figura 7‑3

Porcentajes de DA por Ítems

Nota. da1: el alumnado dificulta las explicaciones del profesor/a con su comportamiento 
en clase; da2: hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar; da3: el alumnado dificulta las 
explicaciones del profesor hablando en clase, cantidades expresadas en %

Ahora bien, de los distintos tipos de ítems de la escala DA que hemos analizado son da2, 

definida como “el alumnado ni trabaja ni deja trabajar al resto”, es la más percibida por ellos 

estudiantes del centro, con un 27,7% del total, un total del 55% de estudiantes afirman percibir 

siempre u muchas veces este tipo de conflicto.
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7.2.2 Escala Violencia Verbal entre Alumnado (VVAA)

Junto con la DA es muy preocupante también este tipo de conductas y bastante generaliza-

do en los centros educativos en general, las conductas violentas verbales entre alumnado es un 

problema muy claramente percibido por el alumnado en las aulas del centro. La violencia verbal 

entre alumnado (VVAA) en nuestro centro es una conducta prevalente que es percibida como 

un problema alarmante por parte del alumnado. Los ítems a los que hace referencia este tipo de 

conflictos son los siguientes:

• vvaa1: el alumnado pone motes molestos a sus compañeros o compañeras.

• vvaa2: hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compañeras. 

• vaa3: los estudiantes hablan mal unos de otro.

• vvaa4: el alumnado insulta a sus compañeros y compañeras.

Tabla 7‑6

Violencia Verbal de Alumnado vs. Alumnado (VVAA)

Descriptores vvaa1 vvaa2 vvaa3 vvaa4

N 220 220 220 220

Me 2,56 3,14 3,35 3,06

E. E. Me 0,07 0,08 0,08 0,08

Md 2,00 3,00 3,00 3,00

Mo 2,00 3,00 2,00 3,00

S 1,02 1,18 1,23 1,12

S2 1,03 1,39 1,51 1,25

R 4 4 4 4

Min 1 1 1 1

Max 5 5 5 5

Suma 563 691 736 674

El ítem que destaca como conducta con mayor presencia en las aulas es el vaa3, “los estu-

diantes hablan mal unos de otros”, con la Me=al 3,35, dato elevadísimo y vvaa2, “hay estudiantes 

que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compañeras” con una Me=3,14, son 

valores promedios muy elevados. El alumnado pone motes o motes molestos a sus compañeros, 

incluso cuando el alumnado extiende rumores negativos acerca de sus compañeros llegando a 

hablar mal unos de otros. Cuantificando muchas veces y siempre la VVAA=33,6% un porcentaje 

relativamente elevado y al parecer poco percibido por los estudiantes.
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Figura 7‑4 

Escala Violencia Verbal de Alumnado vs. Alumnado (VVAA) 

Nota. Fuente propia. Cantidades expresadas en %

Observamos en la figura 7-4 lo ya argumentado, son más los estudiantes que no perciben 

este tipo de violencia, nunca o pocas veces, un total de 38,2%. Este tipo de conductas se encuen-

tran en el umbral medio-alto con un P=68. Pero sigue siendo un conflicto muy latente entre los 

estudiantes y muy percibido al mismo tiempo por los docentes. Podemos afirmar que este tipo 

de conflictos disruptivos es uno de los conflictos que generalmente los docentes tenemos que 

abordar en el ejercicio de nuestra labor educativa. Depende mucho del estilo docente de cada 

profesor y su manera de solventarlo.

Figura 7‑5

Porcentaje de VVAA por Ítems 

Nota. vvap1: el alumnado habla con malos modales al profesorado; vvap2: el alumnado falta 
el respeto a los profesores en el aula; vvap3: los estudiantes insultan a profesores y profesoras, 
cantidades expresadas en %.
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De las distintas subcategorías de la escala VVAA, es la vvaa3 la que mayor presencia tiene 

en las aulas del centro, es decir, “los estudiantes hablan mal los unos de otros”. Insistimos que 

el alumnado no considera esta conducta como alarmante dentro de su contexto. El ítem vvaa1 

es percibido alrededor del 5,9%, el ítem vvaa2 está presente alrededor del 17,3% mientras que 

el ítem vvaa4 lo perciben alrededor del 12,3%. Este tipo de conducta está presente en todas las 

aulas del centro.

7.2.3 Escala Violencia Verbal de alumnado hacia el 

Profesorado (VVAP)

Este tipo de violencia suele estar poco presente en el alumnado de secundaria, así lo 

demuestra nuestro estudio y por consiguiente esta conducta tiene poca presencia en nuestro 

centro ya que es poco percibida por los estudiantes. Los ítems de este tipo de conducta son los 

siguientes:

• vvap1: el alumnado habla con malos modales al profesorado.

• vvap2: el alumnado falta el respeto a los profesores en el aula.

• vvap3: los estudiantes insultan a profesores y profesoras.

En la figura 7-5, “violencia verbal del alumnado hacia el profesorado”, con VVAP=6,2% de 

alumnos que opinan que siempre se produce este tipo de conducta indeseada en muchas oca-

siones VVAP=19,1% hacen de un total VVAP=25,3% una cifra también relativamente alta. Más 

de ¼ de los alumnos participantes opinan que este tipo de conductas violentas sucede muchas 

o siempre y se dan cuando el alumnado habla con malos modales al profesorado o el alumnado 

falta al respeto al profesorado dentro o fuera del aula, o bien, cuando los estudiantes insultan 

a profesores y profesoras. Siendo la situación de insultos hacia el profesorado, VVAP4=12,3% la 

que mayor presencia tiene en el alumnado, pero es una puntuación poco significativa en el con-

texto de la investigación.



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

182

Figura 7‑6 

Escala Violencia Verbal de Alumnado vs. el Profesorado (VVAP)

Nota. Fuente propia. Cantidades expresadas en %

Figura 7‑7

Porcentaje de VVAP por Ítems

Nota. vvap1: el alumnado habla con malos modales al profesorado; vvap2: el alumnado falta 
el respeto a los profesores en el aula; vvap3: los estudiantes insultan a profesores y profesoras, 
cantidades expresadas en %.

De los tres ítems de la VVAP, la vvap1, “el alumnado habla con malos modos al profesora-

do” es la más percibida por el alumnado con un 8,6% de percepción por parte de los estudiantes 

del centro. Ninguno de los ítems supera una puntuación por encima del 9% por lo que podríamos 

inferir que no es una conducta indeseable preocupante.



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 7. RESULTADOS CUANTITATIVOSY CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

183

7.2.4 Escala de Exclusión Social (ES)

La exclusión social en términos generales es una situación de pérdida de integración o 

de participación de terminados estudiantes en el entorno escolar e incluso social entre iguales. 

Condicionantes como el aspecto físico externo, situación familiar, barrio, educación, el empleo de 

los padres, la vivienda, etc. son determinantes en los procesos de exclusión social. En los centros 

educativo existe cierto alumnado muy vulnerable a este tipo de violencia excluyente. Los ítems 

relacionados con este tipo de conflicto entre estudiantes son los siguientes:

• es1: algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus buenos resul-

tados académicos.

• es2: determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros/ por sus bajas notas.

• es3: hay estudiantes que son discriminados por sus compañeros/as por diferencias cultu-

rales, étnicas o religiosas.

• es4: algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros por su nacionalidad.

En nuestro centro a la luz de los resultados cuantitativos, afortunadamente, no es uno de 

los conflictos negativos que haga presencia en el alumnado de manera significativa. En la tabla 

7-7, las Me más elevadas están en torno al 1,86 en es3, es decir “hay estudiantes que son discri-

minados por diferencias culturales, étnicas o religiosas”, pero no de una forma alarmante. Ténga-

se en cuenta la tipología de alumnado matriculado en el centro y su procedencia en divergencia 

con el carácter propio del centro. Podría ser una causa determinante para que esta conducta 

estuviera presente en el ambiente escolar sin embargo no es así. 

Tabla 7‑7

Ítems de Exclusión Social

Descriptores es1 es2 es3 es4

N 220 220 220 220

Me 1,68 1,74 1,86 1,66

E. E. Me 0,06 0,06 0,07 0,07

Md. 1,00 1,00 2,00 1,00

Mo 1,00 1,00 1,00 1,00

S 0,96 0,94 1,03 0,96

S2 0,91 0,88 1,06 0,93

R 4 4 4 4

Min 1 1 1 1

Max 5 5 5 5

Suma 369 382 409 365
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Los ítems de violencia por exclusión social, tabla 7-5 nos presenta los resultados de pre-

sencia en el aula de cuando determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros 

por sus buenos resultados académicos, una discriminación positiva, o bien, por sus resultados 

negativos. En algunas ocasiones son las diferencias étnicas, culturales o religiosas las causas de 

esta discriminación. Incluso por el origen de procedencia o nacionalidad. Según la tabla 7-7, el 

ítem es3, exclusión por nacionalidad es el de mayor presencia. En este caso como indica la figura 

6-15, la ES= 1,6% siempre y ES=5,9% muchas veces lo que supone un porcentaje total del ES=7,5, 

resultado bastante bajo para ser considerado preocupante.

Figura 7‑8

Escala de Exclusión Social (ES)

Nota. Cantidades expresadas en %

En términos generales que la presencia de este ítem de exclusión social está muy poco 

significativa en el centro, alrededor del 1,6%, figura 7-8. La procedencia tan variada del alumnado 

hace que el mismo no sea excluyente para con sus compañeros. Como obse rvamos en la figura 

7-9 los datos más significativos son el es3=2,3% y es4=2,3%, pero la opinión generalizada es muy 

poco alarmante. 
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Figura 7‑9

Porcentaje de ES por Ítems

Nota. es1: algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus buenos resultados académicos; 
es2: determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros/ por sus bajas notas; es3: hay estudiantes 
que son discriminados por sus compañeros/as por diferencias culturales, étnicas o religiosas; es4: algunos 
estudiantes son discriminados por sus compañeros por su nacionalidad, cantidades expresadas en %.

7.2.5 Escala de Violencia Física Directa y Amenazas entre 

Alumnado (VFDAE)

Las agresiones mediante amenazas a la integridad física como, por ejemplo, golpes, pata-

das, empujones, impedir el acceso a zonas comunes, como el baño, patio, incluso la utilización 

de objetos o materiales que puedan producir daño físico: chinchetas, tijeras está dentro de las 

posibilidades que tiene el alumnado para violentar a sus compañeros.

Los instrumentos rutinarios con los cuales se ejecuta y materializa la agresión física en la 

escuela incluye las agresiones con fuerza física, empujones y golpes. Además, incluimos en este 

tipo de violencia el lenguaje verbal y no verbal amenazante como pueden ser los gestos y las mi-

radas intimidatorias. Los ítems que se perciben en este tipo de conflicto son:

• vfdae1: los estudiantes amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a 

hacer cosas.

• vfdae2: determinados estudiantes pegan a sus compañeros/as dentro del recinto escolar.

• vfdae3: algunos estudiantes amenazan a otros/as con navajas u otros objetos para meter-

les miedo u obligarles a hacer cosas.

• vfdae4: algunos alumnos/as protagonizan agresiones físicas en las cercanías del recinto escolar.

• vfdae5: el alumnado protagoniza peleas dentro del recinto escolar.
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Tabla 7‑8

Ítems Violencia Física Directa y Amenazas a Estudiantes

Descriptores vfdae1 vfdae2 vfdae3 vfdae4 vfdae5

N 220 220 220 220

Me 1,93 2,15 1,22 2,07 2,30

E. E. Me 0,07 0,06 0,04 0,07 0,07

Md 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

Mo 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00

S 1,00 0,94 0,56 1,08 1,01

S2 1,00 0,87 0,32 1,16 1,03

R 4 4 3 4 4

Min 1 1 1 1 1

Max 5 5 4 5 5

Suma 425 472 268 456 507

En muchas ocasiones las peleas, amenazas directas para meter miedo o amenazas para 

obligarles a hacer algo contrario a las normas de convivencia, están dentro de esta categoría. 

Es una conducta indeseable directa, cara a cara, sucede en la mayoría de los casos dentro del 

centro escolar y cuando es en las proximidades del centro, suele incluso utilizarse navajas u otros 

objetos punzantes para meter miedo. Obsérvese en la tabla 7-8 que el promedio de los ítems 

están casi todos por encima del 2, salvo vfdae1 y vfdae3 y que nos da como resultado Me=1,93. 

Los datos resultantes del análisis nos informan de que este tipo de violencia no es percibida por 

lo general, aunque en ocasiones hayamos presenciado fuera del centro alguna pelea incluso con 

intervención de la policía. Obsérvese la figura 7-10 el valor de percepción siempre es un 2%.

Figura 7‑10

Escala de Violencia Física Directa y Amenazas entre Alumnado (VFDAE)

Nota. Cantidades expresadas en %
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Ahora bien, la subcategoría que mayor acto de presencia hace en nuestras aulas es la vfdae5, 

con un 4,5%, “el alumnado protagoniza peleas dentro del recinto escolar”, y es en la mayoría de los 

casos en horas de recreo o en intercambio de clases, cuando la presencia del profesorado es menos 

persistente, figura 7-11. De cualquier manera, obsérvese en esta figura como la escala VFDAE no es 

un conflicto habitual y podríamos afirmar que es de muy baja intensidad en nuestro centro o fuera 

del mismo. En las pocas ocasiones que suceden suelen ser como decimos en horarios de recreo y 

durante los juegos deportivos que se practican en el patio.

Figura 7‑11

Porcentaje de VFDA por Ítems

Nota. Cantidades expresadas en %.

Nota: vfdae1: los estudiantes amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a hacer cosas; 
vfdae2: determinados estudiantes pegan a sus compañeros/as dentro del recinto escolar; vfdae3: algunos 
estudiantes amenazan a otros/as con navajas u otros objetos para meterles miedo u obligarles a hacer cosas; 
vfdae4: algunos alumnos/as protagonizan agresiones físicas en las cercanías del recinto escolar; vfdae5: el 
alumnado protagoniza peleas dentro del recinto escolar.

7.2.6 Escala de Violencia Física Indirecta por parte del 

alumnado (VFIA)

Los ítems de la VFIA hacen alusión al tipo de conductas que se realiza cuando se causa daño 

sobre los materiales o pertenencias de los compañeros, profesorado o centro. Es decir, se roba 

dinero u objetos de valor bien de los compañeros, a profesorado o bien del centro educativo. De-

beríamos aclarar que nos referimos a pequeños hurtos y no a pequeños robos, ya que el robo con-

lleva violencia física directa. También enmarcamos en este tipo de violencia cuando determinados 
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estudiantes esconden pertenencias o materiales del profesorado, de manera deliberada e incluso 

cuando algunos alumnos causan desperfectos intencionadamente a pertenencias del profesorado. 

Los ítems relacionados con esta escala son:

• vfia1: ciertos estudiantes hurtan objetos o dinero del centro educativo.

• vfia2: ciertos estudiantes hurtan objetos o dinero de otros compañeros.

• vfia3: algunos estudiantes esconden pertenencias o material del profesorado.

• vfia4: algunos estudiantes hurtan cosas del profesorado.

• vfia5: determinados estudiantes causan desperfectos intencionadamente en pertenencias 

del profesorado.

Las conductas que suponen VFIA son analizadas en nuestro estudio y se perciben de una ma-

nera relativamente significativa. En nuestro caso se observa en la tabla 7-9, que la Me=2,45 de la vfia2 

como la más elevada, es decir, “Ciertos estudiantes hurtan objetos o dinero de otros compañeros, 

aunque es poco reconocida por el grupo de estudiantes, situándose en un valor de Me=1,65. Lógico 

pensar que son pocos los estudiantes que suelen reconocer la existencia de hurtos en sus aulas.

Tabla 7‑9

Violencia Física Indirecta Alumnado

Descriptores vfia1 vfia2 vfia3 vfia4 vfia5

N 220 220 220 220 220

Me 1,75 2,45 1,33 1,23 1,50

E. E. Me 0,07 0,08 0,05 0,04 0,05

Md 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

Mo 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

S 1,01 1,22 0,74 0,56 0,79

S2 1,03 1,48 0,55 0,32 0,62

R 4 4 4 4 4

Min 1 1 1 1 1

Max 5 5 5 5 5

Suma 385 538 292 271 339

En la figura 7-12, se ilustra este tipo de violencia relativamente significativa, como decimos. 

El alumnado, según estos datos no parece ser muy respetuoso con los enseres y propiedades del 

resto de los compañeros del centro. Aunque son más respetadas las pertenencias del centro y del 

profesorado, aunque se haya dado algún caso en particular al aparecer ese VFIA=2,3%, mientras 

que un 60.9% no lo percibe, cantidades muy diferentes.
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Figura 7‑12

Escala Violencia Física Indirecta Alumnado (VFIA)

Nota. Cantidades expresadas en %

Parece ser que este tipo de conductas VFIA no son percibidas por una gran parte de los 

estudiantes. Aunque en ocasiones todos sabemos que existen en nuestro centro y en la mayoría 

de los centros educativos, afortunadamente no es una cuestión preocupante, muchos de los re-

sultados son muy pocos significativos en cada uno de los ítems.

Figura 7‑13

Porcentaje de VFIA por Ítems

Nota: vfia1: ciertos estudiantes hurtan objetos o dinero del centro educativo; vfia2: ciertos estudiantes 
hurtan objetos o dinero de otros compañeros; vfia3: algunos estudiantes esconden pertenencias o material 
del profesorado; vfia4: algunos estudiantes hurtan cosas del profesorado; vfia5: determinados estudiantes 
causan desperfectos intencionadamente en pertenencias del profesorado, cantidades expresadas en %
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7.2.7 Escala de Violencia del Profesor hacia el Alumnado 

(VPA)

Que el profesorado, en algunas ocasiones, consciente o inconscientemente, con sus acti-

tudes es un generador de conflictos no vamos a ponerlos en duda. Cuando tenemos preferen-

cias por ciertos alumnos, cuando en ocasiones ridiculizamos a unos o incluso ignoramos a otros, 

cuando gritamos en clase dirigiéndonos a algún alumno, estamos actuando equivocadamente. 

Cierto es que cada vez tomamos más conciencia del malestar que podemos causar incluso in-

conscientemente a nuestros alumnos en momentos determinados. Con nuestro discurso somos 

capaces de causar daño y generar estereotipos socialización y que a diario realizamos, por poner 

un ejemplo, en nuestra alocución de género, sexistas y de racismo. 

Los ítems que se analizan en este apartado son los siguientes:

• vpa1: el profesorado tiene preferencias por ciertos/as alumnos/as.

• vpa2: el profesorado tiene manía a algunos alumnos/as.

• vpa3: el profesorado ridiculiza al alumnado.

• vpa4: el profesorado ignora a cierto alumnado.

• vpa5: el profesorado castiga injustamente.

• vpa6: el profesorado baja la nota a algún alumno/a como castigo.

• vpa7: ciertos profesores intimidad o atemorizan a algún alumno/a.

• vpa8: hay profesores que insultan al alumnado.

• vpa9: el profesorado amenaza a algún alumno/a.

• vpa10: el profesorado no escucha al alumnado.

El ítem que mayor presencia tiene en el centro es vpa1 con Me alrededor de 2,64, “el pro-

fesorado tiene preferencias por cierto alumnos o alumnas”, tabla 7-10. La violencia de profeso-

rado hacia alumnado es a veces un motivo de queja y cierto es que en muchas ocasiones en los 

centros educativos los padres esgrimen argumentos de determinados profesores que han tenido 

algún conflicto con su hijo. La figura 7-14 nos muestra cual es la percepción del alumnado en esta 

cuestión VPA= 3,5%.
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Tabla 7‑10

Violencia Profesor vs. Alumnos

Descriptores vpa1 vpa2 vpa3 vpa4 vpa5 vpa6 vpa7 vpa8 vpa9 vpa10

N 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Me 2,64 2,39 1,79 2,23 2,35 2,63 1,67 1,57 1,63 2,25

E. E. Me 0,07 0,08 0,06 0,08 0,07 0,08 0,06 0,05 0,06 0,07

Md 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

Mo 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00

S 1,10 1,16 0,91 1,13 1,11 1,23 0,96 0,75 0,94 1,01

S2 1,20 1,35 0,83 1,27 1,23 1,50 0,93 0,57 0,87 1,02

R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Suma 580 526 393 490 516 578 367 346 358 495

Figura 7‑14

Escala de Violencia del Profesor vs. el Alumnado (VPA)

Nota. Cantidades expresadas en %
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Figura 7‑15

Porcentaje VPA por Ítems

Nota. vpa1: el profesorado tiene preferencias por ciertos/as alumnos/as; vpa2: el profesorado tiene manía 
a algunos alumnos/as; vpa3: el profesorado ridiculiza al alumnado; vpa4: el profesorado ignora a cierto 
alumnado; vpa5: el profesorado castiga injustamente,cantidades expresadas en %.

Figura 7‑16

Porcentaje VPA por Ítems

Nota. vpa6: el profesorado baja la nota a algún alumno/a como castigo; vpa7: ciertos profesores intimidad o 
atemorizan a algún alumno/a; vpa8: hay profesores que insultan al alumnado; vpa9: el profesorado amenaza 
a algún alumno/a; vpa10: el profesorado no escucha al alumnado, cantidades expresadas en %.
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Este tipo de conflictos generados por el profesorado tiene múltiples interpretaciones. Según 

la percepción de los estudiantes, en ocasiones determinados profesores tiene manía a los alum-

nos, en otras el profesor ridiculiza al alumnado o lo ignora directamente. Si es cierto que muchos 

profesores castigan injustamente y bajan las notas en función del comportamiento, herramienta 

recurrente para controlar al alumnado, es el ítem más elevado. Y ya en los extremos algunos alum-

nos perciben que a veces los profesores intimidan o atemorizan incluso insultan a los estudiantes.

7.2.8 Escala de Violencia TIC (VTIC)

Las TIC, hacen a los jóvenes protagonistas en sus círculos de amistad en multitud de ocasio-

nes. Ya no concebimos a los jóvenes sin las tecnologías TIC. Generalmente el uso de las TIC no resul-

ta inadecuado, pero, por un lado, puede generar conflictos on line y de interacción virtual, además 

puede suscitar situaciones potencialmente adictivas si se produce un abuso en su utilización.

Nuestro centro educativo no se libra del conflicto generado con las TIC. El ítem de mayor 

puntuación media en torno a vtic2=2,02, lo que quiere decir que “hay estudiantes que graban 

o hacen fotos a compañeros o compañeras con el móvil con el único fin de burlarse de ellos”. El 

resto de los ítems no superan a este por lo que podemos afirmar que los estudiantes del centro 

no perciben violencia TIC en el centro.

Los ítems de este tipo de conductas indeseadas son:

• vtic1: hay estudiantes que envían a sus compañeros/as a través del correo electrónico, de 

ofensas, insulto o amenazas.

• vtic2: algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros/as para burlarse.

• vtic3: hay estudiantes que publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram, de ofen-

sa, insulto o amenaza acerca de compañeros/as.

• vtic4: ciertos estudiantes envían a compañeros/as mensajes con el móvil de ofensa, insul-

tos o amenazas.

• vtic5: hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros/as con el móvil para ame-

nazarlas o chantajearlas.

• vtic6: hay estudiantes que graban y hacen fotos a profesores/as con el móvil para burlarse.

• vtic7: ciertos estudiantes publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram de ofensa, 

insulto o amenaza a profesores/as.

• vtic8: algunos estudiantes envían mensajes en Tuenti, Facebook, Instagram, de ofensa, 

insulto o amenazas.
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• vtic9: los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros/as.

• vtic10: los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de profesores/as.

Como vemos el abanico de posibilidades de mal uso de las TIC es muy variado y puede 

estar dirigido tanto a alumnado como a profesorado. El ítem que tiene mayo promedio es el vtic2 

“algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros/as para burlarse”, con una Me=2,02, 

pocas veces. Casi todos ellos están con puntuaciones muy bajas y por consiguiente poco signifi-

cativo, lo que no significa que el alumnado o percibe ese conflicto, pero en ocasiones se pueda 

dar algún caso puntualmente.

Tabla 7‑11

Violencia TIC

Descriptores vtic1 vtic2 vtic3 vtic4 vtic5 vtic6 vtic7 vtic8 vtic9 vtic10

N 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Me 1,61 2,02 1,86 1,75 1,41 1,40 1,26 1,70 1,47 1,31

E. E. Me 0,06 0,07 0,08 0,06 0,05 0,05 0,03 0,06 0,05 0,04

Md 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Mo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

S 0,88 1,05 1,15 0,91 0,67 0,67 0,52 0,96 0,75 0,62

S2 0,77 1,10 1,32 0,83 0,45 0,45 0,27 0,93 0,56 0,39

R 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4

Min 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Max 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5

Suma 354 445 410 385 311 308 277 373 324 289

Ya hemos dicho que las TIC son en la actualidad un verdadero problema cuando estas no son 

adecuadamente bien utilizadas por parte de los estudiantes. Según los datos aportados en el análi-

sis, tabla 7-11, afortunadamente es hoy por hoy poco preocupante este tipo de violencia en nuestro 

centro o al menos así lo manifiestan los alumnos. En términos generales, tan solo VTIC=1,1% es per-

cibida siempre por algunos alumnos. Ofender a través de correos electrónicos, amenazar, o insultar, 

incluso enviar fotografías, grabar videos con el móvil, etc. Son catalogadas como VTIC, las redes 

sociales habitualmente utilizadas por los jóvenes son Instagram principalmente y Facebook, con 

menor frecuencia utilizan Twitter, por tratarse de una red dirigida a edades superiores. Estas redes 

junto con WhatsApp son las más utilizadas en algunas ocasiones para enviar mensajes ofensivos e 

incluso fotografías. Ciertamente no parece ser uno de los conflictos más percibidos y tiene sentido, 

cada día hay más concienciación de la prohibición de las TIC para estas conductas indeseables, aun-

que el dato VTIC=4,5% muchas veces o siempre no es inexistente, figura 7-17.
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Figura 7‑17

Escala de Violencia TIC

Nota. Cantidades expresadas en %

Figura 7‑18

Porcentaje de VTIC por Ítems

Nota: vtic1: hay estudiantes que envían a sus compañeros/as a través del correo electrónico, de ofensas, 
insulto o amenazas; vtic2: algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros/as para burlarse; vtic3: 
hay estudiantes que publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram, de ofensa, insulto o amenaza 
acerca de compañeros/as; vtic4: ciertos estudiantes envían a compañeros/as mensajes con el móvil de 
ofensa, insultos o amenazas; vtic5: hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros/as con el móvil 
para amenazarlas o chantajearlas, cantidades expresadas en %.



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

196

Figura 7‑19

Porcentaje de VTIC por Ítems 

Nota. vtic6: hay estudiantes que graban y hacen fotos a profesores/as con el móvil para burlarse; 
vtic7: ciertos estudiantes publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram de ofensa, insulto 
o amenaza a profesores/as; vtic8: algunos estudiantes envían mensajes en Tuenti, Facebook, 
Instagram, de ofensa, insulto o amenazas; vtic9: los estudiantes publican en internet fotos o 
videos ofensivos de compañeros/a; vtic10: los estudiantes publican en internet fotos o videos 
ofensivos de profesores/as, cantidades expresadas en %.

7.3 ANÁLISIS DE VALIDEZ Y FIABILIDAD

Realizado el análisis descriptivo y al ver que contábamos con 44 ítems nos propusimos rea-

lizar las pruebas de fiabilidad y validez a nuestros resultados con intención de ver si es posible su 

reducción y obtener de esa manera factores que explicaran la percepción conflictiva en nuestro 

estudio. 

Existen fundamentalmente dos formas para extraer información de un conjunto de variables 

o, dicho de otro modo, dos grandes tipos de análisis multivariante, el análisis de componentes prin-

cipales (ACP) y el análisis factorial (AF) (Pérez, 2008). Estos análisis tratan de establecer relaciones en 

las que una o varias variables independientes explican una o más variables dependientes en donde se 

establece una jerarquía en las que las variables juegan diferentes papeles como explicadas o explica-

tivas. La mayoría de las técnicas de análisis multivariante tienen como objetivo reducir la información 

redundante que pude estar asociada a la recogida de datos con muchas variables. También son co-

nocidas con métodos multivariantes de reducción de la dimensión tratando de descubrir un número 

menor de factores subyacentes, no observables , que representan al conjunto de variables originales 

con la menor pérdida de información posible (López-Aguado & Gutiérrez-Provecho, 2018).

Con el ACP se consiguen factores que resultan de la combinación de variables observables 

y cuyo cálculo se basa en aspectos matemáticos cuasi perfectos, pero a veces conceptualmente 
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inútiles. El AF, es un modelo estadístico que representa las relaciones entre variables y persigue 

descubrir variables latentes no observables, cuya existencia se presupone ya que permanecen 

ocultas a la espera de ser halladas. Por último, conviene diferenciar dos tipos de AF, por un lado, 

el análisis factorial exploratorio (AFE) que tiene como objeto descubrir la estructura subyacen-

te de un conjunto de datos cuantitativos, definiendo un número reducido de factores latentes 

comunes que explican la mayor parte de la varianza observada en un conjunto más amplio de 

variables. Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio, (AFC) en donde los factores son a priori 

conocidos y el objetivo es comprobar o confirmar su validez, , es decir, si dicho modelo se ajusta 

a los datos a través de contraste de hipótesis (De la Fuente-Fernández, 2018), de ahí su nombre.

Hemos usado para nuestra investigación un cuestionario validado dejando claro que aun 

así el uso de cuestionarios implica necesariamente el control de este mediante el estudio de su 

fiabilidad y validez de los resultados obtenidos. Como en cualquier otro proceso de investigación, 

debemos tomar la decisión para ver si la muestra y las variables son especialmente relevantes 

para la validez de los resultados de un análisis factorial. Para garantizar la utilidad y el significado 

de nuestros resultados hemos sometido a los datos obtenidos a un control de fiabilidad y validez 

no solamente al resultado obtenido del cuestionario sino además del constructo.

Cuando hablamos de validez nos estamos refiriendo al grado en que el cuestionario, mide 

lo que pretende medir y, confirma o no, si las relaciones entre variables puedan servir para inter-

pretar los resultados obtenidos. Por otra parte, la fiabilidad se refiere a la confianza que se con-

cede a los datos que se obtienen con el mismo cuestionario y está relacionada con la coherencia 

o consistencia interna y la precisión de las mediada recopiladas (Garrote & Rojas, 2015). Estas 

dos condiciones son necesarias, para que el cuestionario pueda garantizar el éxito del diagnóstico 

que pretendemos en nuestra investigación. La confiabilidad o fiabilidad se vincula con el error 

aleatorio, en donde, a mayor error aleatorio, menor confiabilidad (Batista-Foguet et al., 2004).

La validez del resultado del cuestionario en primer lugar, queda reflejada por el proce-

dimiento más comúnmente utilizado para determinar este tipo de validez, la subjetividad y la 

intersubjetividad, es el que se conoce con el nombre de juicios de expertos (Cuervo-Martinez 

& Escobar-Pérez, 2008). Al considerar a sus autores, Álvarez-García, Alejandro Dobarro y Carlos 

Núñez como expertos en la materia, la validez de este queda suficientemente demostrada.

Antes de realizar nuestro AFE es necesario realizar una serie de pruebas a los datos obteni-

dos para comprobar que la estructura de estos es adecuada para ser analizados factorialmente. Los 

indicadores de estas pruebas se denominan medidas de adecuación muestral, ya que van a evaluar 

si los datos son apropiados para el análisis factorial (Calderón-Cisneros et al., 2018). Estas pruebas 

son al menos: el coeficiente α de Cronbach, la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin y la 
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prueba de esfericidad de Barlett. En nuestro análisis hemos incluido el cálculo del coeficiente ω de 

McDonald. El coeficiente omega, a diferencia del coeficiente de alfa trabaja con las cargas facto-

riales y depende del número de ítems, subsanando cualquier posible error del índice de Cronbach 

(Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017).

Como ya hemos afirmado, el AFE tiene como objetivo descubrir la estructura subyacente 

de un conjunto de datos cuantitativos definiendo un pequeño número de dimensiones latentes 

comunes que expliquen la mayor parte de la varianza observada en un conjunto más amplio de 

variables. Parte del supuesto de que las variables observadas son indicadores de cierto núme-

ro de factores o variables latentes comunes. Suponiendo que analizamos un conjunto de ítems 

seleccionado para medir un único factor, cada variable observada o ítem que se analiza está 

cuidadosamente seleccionado para que refleje alguna característica del factor que se pretende 

medir (Lloret-Segura et al., 2014). El AFE trata de determinar si el número de factores obtenidos y 

sus cargas, se corresponden con los que cabría esperar a la luz de una teoría previa acerca de los 

datos que arrojará un nivel de confianza para poder aceptar o rechazar dicha hipótesis.

7.3.1 Resultados de las pruebas de adecuación previas al 

Análisis Factorial Exploratorio

En AFE consta de cuatro fases: primero el cálculo de la matriz capaz de expresar la variabi-

lidad de todos los ítems, en segundo lugar, la extracción de un número óptimo de factores o va-

riables latentes, el tercero la rotación de la solución para facilitar su interpretación y por último la 

estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones. Se trata pues, de iden-

tificar la estructura subyacente en ese conjunto de variables y declarar una serie de dimensiones 

o factores latentes consiguiendo con que este análisis revelar las correlaciones encontradas y 

reducir la información original. Este control de validez y fiabilidad lo realizamos con el método 

por componentes principales obteniendo una solución rotada por Varimax, que nos asegura la in-

dependencia entre factores y gana en interpretabilidad los resultados obtenidos. Conseguiremos 

una representación gráfica de una realidad y una composición de variables que nos ayudaran a 

descifrar las relaciones que se establecen entre las distintas variables de la investigación.

Para medir la fiabilidad del constructo debemos realizar un procedimiento que compruebe 

la pertinencia o no de hacer un AFE. Para ello hemos utilizado tres mediadas de adecuación. En 

primer lugar, hemos calculado con SPSS el coeficiente α aplicándole el supuesto “si se elimina un 

elemento”, ya que nos medirá la consistencia interna y homogeneidad de los ítems. Siempre los 
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valores de α oscilan entre 0 y 1, de modo que aumenta su valor, será también mayor la consisten-

cia interna. Ahora bien, si el índice fuese 1, tendríamos un cuestionario en donde los ítems serían 

muy posiblemente redundantes. Aunque hay algunas discrepancias al respecto, se suele conside-

rar por la mayoría de los 0,70 una cota mínima que este índice debe alcanzar en un cuestionario 

de investigación se indica en la tabla 6-4 que se han procesado 220 casos y no se han excluido 

ninguno. En nuestro trabajo, el coeficiente α=0,92 y este no mejora al eliminar cualquier ítem, lo 

que nos indica una consistencia interna muy aceptable como indica la tabla 7-12.

Además de hacer usos del SPSS, este índice α lo hemos calculado con JASP o JAMOVI para 

comprobar si con estos instrumentos la fiabilidad era la misma. Hemos calculado no solamente 

con el índice α sino además con índice Ω para evitar posibles limitaciones del índice α, como ya 

comentamos. El coeficiente alfa a diferencia del coeficiente omega trabaja con las cargas fac-

toriales que son la suma ponderada de las variables e y lo que refleja es el verdadero nivel de 

fiabilidad. Entre 0,70 y 0,90 se consideraría un valor muy aceptable. Nuestro valor índice Ω=0,92, 

(tabla 7-12) determina un valor más que aceptable sin excederse, es decir no redundante. 

El procesamiento de datos se ha realizado con el total de la población y no se han excluidos nin-

guno de los casos. Debemos advertir que cuando un alfa de Cronbach supera el 0,93 es un indicio de 

que los ítems son redundantes, es decir hay varios ítems que preguntan lo mismo de la misma forma.

Los coeficientes de consistencia interna para la escala global fueron de 0,921 para el alpha 

de Cronbach y de 0,923 para el Omega de McDonald. Los valores para las ocho escalas se mues-

tran en la tabla 7-12. Se puede observar que los valores son aceptables, aunque la escala VFIA ob-

tiene un valor de consistencia interna alpha, bastante mediocre. Por tal motivo, la medida sobre 

dicha escala deberá interpretarse con cierta precaución a la hora de generalizar las conclusiones.

Tabla 7‑12

Coeficientes Alfa y Omega de las Escalas

Escalas  α Ω

DA 0,80 0,81

VVAA 0,78 0,79

VVAP 0,78 0,79

ES 0,68 0,70

VFDAE 0,72 0,73

VFIA 0,60 0,63

VTIC 0,83 0,83

VPA 0,85 0,86
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Como podemos ver en la tabla 7-15, el coeficiente α en todas las escalas se aproximan a 1 

incluso en el supuesto de que quitásemos algún elemento del cuestionario, lo que quiere decir 

que todos los ítems mantienen una coherencia y consistencia interna. La correlación del ítem 

es=0,16, el más bajo, pero observamos que en el α= 0,92 y el Ω=92, no existe mejora para ningu-

no alguna en la variación si se elimina un elemento, por consiguiente, no es necesario eliminarlo 

y nos está indicando que el cuestionario mide lo que tiene que medir. 

Po otra parte, la S de los ítems se aleja de 0 lo que indica que estos discriminan, es decir, 

son capaces de distinguir las distintas puntuaciones que los sujetos participantes responden. Al 

mismo tiempo, la mayoría de los ítems están por encima de 0,40 lo que nos indica que todos ellos 

tienen un alto poder discriminatorio.

El índice Ω=0,92 es igual al índice α=0,92, por consiguiente, consideramos los resultados 

óptimos aportados tanto por el índice α como por el índice Ω, que nos informan de la confiabili-

dad del resultado obtenido. La medida de variabilidad, es decir de dispersión que en nuestro caso 

hemos calculado la desviación típica (S) que nos da como resultado general S=0,47, nos indica 

que existe homogeneidad en los ítems analizados, tabla 7-13. 

Tabla 7‑13

Estadísticos de Fiabilidad

 Me S Cronbach’s α McDonald’s ω

Escala 2,10 0,47 0,92 0,92

El determinante de la matriz de correlaciones arrojó un valor=0, lo que indica que el grado 

de intercorrelación de las variables es muy alto. Este valor es confirmado por la significatividad 

asociada a la prueba de esfericidad de Bartlett, que es 0,000, por lo que se puede rechazar la hi-

pótesis nula de incorrelación entre variables. La matriz de correlaciones nos dio un determinante 

aproximadamente 0.

Consideramos también conveniente, la exploración del cuestionario y averiguar si las relacio-

nes entre variables definen una estructura que pueda servir de base para la interpretación de los 

resultados. Para comprobar la pertinencia de este tipo de análisis se recomienda calcular la medida 

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), tabla 7-14. En nuestro estudio la medida de 

adecuación muestral es de KMO=0,85. Esto quiere decir que la relación entre las variables es alta y 
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tendrá sentido realizar el análisis de las relaciones entre las variables, es decir un análisis factorial, 

ya que, cuanto más cerca es KMO a 1, nos dirá que las variables son significativas para un análisis 

de relaciones. Dicho de otro modo, si KMO es suficientemente grande, los resultados no serán ca-

suales. Kaiser consideraba una matriz con valores para KMO por debajo de 0,50 inadecuada para el 

análisis factorial, mediocre si estos valores oscilaban entre 0,60 y 0,69; y satisfactoria solo valores 

de 0,80 en adelante. 

Por último, la prueba de esfericidad de Bartlett en la tabla. Esta prueba dio como resul-

tado un Chi cuadrado X2=4423,15 (gl=946,00; p<0,001), que evalúa la aplicabilidad del análisis 

factorial de las variables estudiadas (Bartlett, 1950), pone a prueba la hipótesis nula de que las 

variables analizadas no están correlacionadas en la muestra o, dicho de otro modo, que la matriz 

de correlación es la identidad (las intercorrelaciones entre las variables son cero).

Existen reglas para saber el número más adecuado a conservar, en nuestro análisis hemos 

utilizado el conocido como criterio de Kaiser, que nos indica que hay que observar los componen-

tes principales cuyos valores propios son mayores que la unidad, aunque el criterio más utilizado 

es observar el porcentaje de varianza total explicada por cada uno d ellos factores o componen-

tes. Cuando estos componentes llegan a un % considerado alto, normalmente cerca del 80% 

significa que el número de factores es suficiente. Como se observa en la tabla 7-14 el KMO= 0,85, 

alto, por lo que se considera la opción de realizar el análisis factorial.

Tabla 7‑14

KMO y Prueba de Bartlett

KMO

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,85

Prueba de  

esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 4423,15

gl 946,00

Sig. 0,01
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Tabla 7‑15

Estadísticos de Fiabilidad

 Si se elimina un ítem

Ítems Me S item-rest correlation McDonald’s ω Cronbach’s α

da1 3,40 1,08 0,54 0,92 0,92
da2 3,60 1,16 0,51 0,92 0,92
da3 3,55 1,14 0,48 0,92 0,92
vvaa1 2,56 1,02 0,45 0,92 0,92
vvaa2 3,14 1,18 0,60 0,92 0,92
vvaa3 3,35 1,23 0,59 0,92 0,92
vvaa4 3,06 1,12 0,59 0,92 0,92
vvap1 2,98 1,10 0,50 0,92 0,92
vvap2 2,81 1,16 0,53 0,92 0,92
vvap3 2,09 1,03 0,49 0,92 0,92
es1 1,68 0,96 0,31 0,92 0,92
es2 1,74 0,94 0,23 0,92 0,92
es3 1,86 1,03 0,27 0,92 0,92
es4 1,66 0,96 0,16 0,92 0,92
vfdae1 1,93 1,00 0,56 0,92 0,92
vfdae2 2,15 0,93 0,43 0,92 0,92
vfdae3 1,22 0,56 0,39 0,92 0,92
vfdae4 2,07 1,08 0,45 0,92 0,92
vfdae5 2,30 1,01 0,42 0,92 0,92
vfia1 1,75 1,01 0,32 0,92 0,92
vfia2 2,45 1,22 0,41 0,92 0,92
vfia3 1,33 0,74 0,34 0,92 0,92
vfia4 1,23 0,56 0,36 0,92 0,92
vfia5 1,50 0,79 0,34 0,92 0,92
vtic1 1,61 0,88 0,47 0,92 0,92
vtic2 2,02 1,05 0,52 0,92 0,92
vtic3 1,86 1,15 0,60 0,92 0,92
vtic4 1,75 0,91 0,56 0,92 0,92
vtic5 1,41 0,67 0,33 0,92 0,92
vtic6 1,40 0,67 0,51 0,92 0,92
vtic7 1,26 0,52 0,36 0,92 0,92
vtic8 1,70 0,96 0,62 0,92 0,92
vtic9 1,47 0,75 0,47 0,92 0,92
vtic10 1,31 0,62 0,48 0,92 0,92
vpa1 2,64 1,10 0,30 0,92 0,92
vpa2 2,39 1,16 0,47 0,92 0,92
vpa3 1,79 0,91 0,39 0,92 0,92
vpa4 2,23 1,13 0,49 0,92 0,92
vpa5 2,35 1,11 0,46 0,92 0,92
vpa6 2,63 1,23 0,48 0,92 0,92
vpa7 1,67 0,96 0,28 0,92 0,92
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La varianza de los totales nos expresa la diversidad que existe entre los sujetos partici-

pantes. En nuestro modelo podemos observar en la tabla 7-17 que es a partir del componente 

10 cuando el autovalor comienza a ser inferior a la unidad, aunque este valor sigue siendo alto 

y además el porcentaje de varianza explicada acumulada asciende al 65,035 % en el autovalor 

10. Podemos considerar que este puede ser un valor suficientemente alto para estimar que 10 es 

un número de factores suficientes. La tabla 7-16 nos nuestras las varianzas (S²) obtenidas de los 

factores que vamos a considerar).

Tabla 7‑16

Varianza de Factores Obtenidos

Varianza de factores

S2 (F1) 23,97

S2 (F2) 7,76

S2 (F3) 6,25

S2 (F4) 5,10

S2 (F5) 4,20

S2 (F6) 3,74

S2(F7) 3,25

S2 (F8) 2,99

S2(F9) 2,86

S2(F10) 2,59

Estos factores los hemos categorizados de la siguiente manera:

• F1: Disrupción con violencia verbal entre alumnado y profesorado.

• F2: Violencia Profesor-Alumnado.

• F3: Violencia TIC directa entre estudiantes.

• F4: Violencia física directa y amenazas entre estudiantes.

• F5: Violencia TIC alumnado-profesorado.

• F6: Exclusión por diferencias culturales, étnicas y religiosas.

• F7: Exclusión por resultados académicos.

• F8: Violencia física indirecta hacia el profesorado.

• F9: Violencia física indirecta entre estudiantes.

• F10: Violencia TIC indirecta entre estudiantes.
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Tabla 7‑17

Varianza Total Explicada
Fa

ct
or

es Autovalores iniciales
Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado Total
% de la 

varianza
%  

acumulado Total
% de la 

varianza
%  

acumulado

1 10,55 23,97 23,97 10,55 23,97 23,97 4,84 11 11

2 3,41 7,76 31,73 3,41 7,76 31,73 4,75 10,8 21,8

3 2,75 6,25 37,98 2,75 6,25 37,98 3,41 7,76 29,55

4 2,24 5,1 43,08 2,24 5,1 43,08 2,58 5,86 35,42

5 1,85 4,2 47,28 1,85 4,2 47,28 2,4 5,45 40,86

6 1,65 3,74 51,02 1,65 3,74 51,02 2,17 4,94 45,8

7 1,43 3,25 54,27 1,43 3,25 54,27 2,15 4,88 50,67

8 1,31 2,99 57,26 1,31 2,99 57,26 1,95 4,43 55,1

9 1,26 2,86 60,12 1,26 2,86 60,12 1,86 4,22 59,33

10 1,14 2,59 62,71 1,14 2,59 62,71 1,49 3,38 62,71

11 1,03 2,33 65,03

12 0,94 2,14 67,18

13 0,89 2,03 69,21

14 0,84 1,91 71,12

15 0,82 1,87 72,99

16 0,74 1,68 74,67

17 0,71 1,6 76,27

18 0,68 1,54 77,81

19 0,66 1,49 79,3

20 0,63 1,43 80,73

21 0,6 1,36 82,09

22 0,57 1,28 83,37

23 0,54 1,23 84,61

24 0,53 1,2 85,8

25 0,51 1,17 86,97

26 0,46 1,05 88,02

27 0,45 1,02 89,04

28 0,44 1,01 90,05

29 0,41 0,92 90,97
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Fa
ct

or
es Autovalores iniciales

Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación

Total
% de la 

varianza
%  

acumulado Total
% de la 

varianza
%  

acumulado Total
% de la 

varianza
%  

acumulado

30 0,4 0,9 91,87

31 0,38 0,87 92,74

32 0,34 0,77 93,51

33 0,33 0,75 94,26

34 0,3 0,69 94,95

35 0,3 0,67 95,62

36 0,27 0,62 96,24

37 0,25 0,58 96,82

38 0,24 0,56 97,37

39 0,23 0,53 97,9

40 0,22 0,49 98,39

41 0,19 0,44 98,83

42 0,19 0,43 99,26

43 0,17 0,39 99,65

44 0,15 0,35 100       

Uno de los procedimientos es utilizar la matriz factorial rotada obtenida a partir de la ma-

triz factorial sin rotar ya que es más fácil de interpretar. Consiste en una combinación lineal de la 

matriz factorial y explica la misma cantidad de varianza inicial. Los factores rotados tratan de que 

cada una de las variables originales tenga una correlación lo más próxima a 1 que sea posible con 

uno de los factores, y correlaciones próximas a 0 con los restantes, consiguiendo así correlaciones 

altas con un grupo de variables y bajas con el resto. Hemos utilizado la normalización Varimax, 

convergiendo dicha rotación en 11 interacciones. Trata de que los factores tengan pocas satura-

ciones altas y muchas casi nulas. Esto hace que haya factores con correlaciones altas con número 

pequeño de variables y correlaciones nulas en el resto, quedando así redistribuida la varianza de 

los factores. 

En la tabla 7-18 exponemos la matriz de componentes rotados, mostrando los valores 

situados con valor 0,40 para lograr así una mejor exposición de las variables iniciales obtenidas 

para cada factor.
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Tabla 7‑18

Matriz de Componentes Rotados Ordenada según Peso de cada Ítem

Ítems

Componentes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

vvap2 ,784          
vvap1 ,781          
da1 ,731          
da3 ,665          
da2 ,603          
vvaa4 ,578          
vvaa3 ,570          
vvap3 ,547          
vvaa2 ,443  ,402        
vpa4  ,734         
vpa5  ,707         
vpa10  ,705         
vpa3  ,670         
vpa2  ,661         
vpa8  ,657         
vpa9  ,576         
vpa7  ,576         
vpa6  ,557         
vtic4   ,790        
vtic3   ,755        
vtic8   ,667        
vtic1   ,665        
vvaa1           
vfdae5    ,722       
vfdae2    ,628       
vfdae4    ,619       
vtic10     ,716      
vtic7     ,646      
vfdae3    ,405 ,521      
vtic6     ,457      
es3      ,797     
es4      ,797     
vtic9      ,478     
es2       ,752    
vfdae1       ,538    
es1       ,452    
vtic5       ,437    
vfia4        ,711   
vfia5     ,438   ,577   
vfia3        ,571   
vfia1         ,782  
vfia2         ,682  
vpa1  ,431        -,538
vtic2          ,433

Nota: Resultados obtenidos con SPSS. Se excluyen valores inferiores a 0,30
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Por lo tanto, la prueba α de Cronbach, el coeficiente Ω de McDonald de esfericidad de Bart-

lett, y la prueba KMO mostraron que los resultados tienen una excelente consistencia interna, los 

ítems están correlacionados y, por consiguiente, es oportuno llevar a cabo el análisis factorial que 

nos habíamos propuesto para reducir los 44 ítems.

De forma gráfica en la figura 7-20, en el gráfico de sedimentación, vemos que es en el com-

ponente 10 cuando la línea se escalona y marca un punto de inflexión que nos viene a decir que 

esos factores no son relevantes para nuestro análisis, todos estos valores residuales se encuen-

tran en la parte derecha de la gráfica.

Figura 7‑20

Gráfico de Sedimentación

Obtenemos también con SPSS las denominadas comunalidades, que son las proporciones de 

la S² explicada por los factores comunes en una variable, o la suma de los pesos factoriales al cua-

drado. La tabla 7-19, presenta las comunalidades que son obtenidas para cada una de las variables 

una vez realizada la extracción utilizando el método de extracción de componentes principales. 

Quiere decir esto, que cuando se recoge la muestra lo más frecuente es tomar el mayor número 

posible de variables originales para transformarlas en un nuevo conjunto de variables denomina-

do componentes principales. Estas últimas se caracterizan por estar incorrelacionadas entre sí, es 

decir, son independientes entre sí, y, además pueden ordenarse de acuerdo con la información 

que llevan incorporadas. Así, podemos comprobar que variables explican en mayor proporción la 

S² según su participación en los factores, mientras que variables participan en menor medida en la 

explicación de dicha S², aunque en general todas están muy próximas a la unidad. 
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Tabla 7‑19

Tabla de Comunalidades

 Comunalidades

Ítems Inicial Extracción

da1 1,00 0,64

da2 1,00 0,60

da3 1,00 0,62

vvaa1 1,00 0,71

vvaa2 1,00 0,58

vvaa3 1,00 0,65

vvaa4 1,00 0,71

vvap1 1,00 0,68

vvap2 1,00 0,70

vvap3 1,00 0,58

es1 1,00 0,56

es2 1,00 0,66

es3 1,00 0,72

es4 1,00 0,70

vfdae1 1,00 0,62

vfdae2 1,00 0,59

vfdae3 1,00 0,55

vfdae4 1,00 0,65

vfdae5 1,00 0,65

vfia1 1,00 0,71

vfia2 1,00 0,64

vfia3 1,00 0,54

 Comunalidades

Ítems Inicial Extracción

vfia4 1,00 0,68

vfia5 1,00 0,62

vtic1 1,00 0,65

vtic2 1,00 0,50

vtic3 1,00 0,77

vtic4 1,00 0,76

vtic5 1,00 0,51

vtic6 1,00 0,57

vtic7 1,00 0,56

vtic8 1,00 0,73

vtic9 1,00 0,59

vtic10 1,00 0,67

vpa1 1,00 0,52

vpa2 1,00 0,68

vpa3 1,00 0,64

vpa4 1,00 0,66

vpa5 1,00 0,59

vpa6 1,00 0,52

vpa7 1,00 0,45

vpa8 1,00 0,57

vpa9 1,00 0,65

vpa10 1,00 0,64

Nota: Método de extracción: Análisis de Componentes Principales.

La comunalidad de una variable es la proporción de su S² que puede ser explicada por el 

modelo factorial obtenido. La comunalidad más baja, más próximas a 0 implican que las variables 

se relacionan muy poco o nada con respecto a la variabilidad de cada ítem. Por el contrario, cuan-

to más alta o más se alejan de 0, mayor es la proporción explicada por los ítems. 
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Como ya hemos afirmado, el objetivo del AF es la reducción de información que nos 

sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto de datos. Los 

grupos homogéneos se forman con variables que correlacionan mucho entre sí y procurando 

inicialmente que unos grupos sean independientes unos de otros. Cuando hay un numero de 

variables elevado, en nuestro caso 44 ítems y podemos estar interesados en averiguar si las 

cuestiones del cuestionario se agrupan de alguna forma. Aplicando el AF a las respuestas de 

los participantes se pueden encontrar grupos de variables con significado común y conseguir 

de este modo reducir el número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas de los 

sujetos participantes. 

7.4 DESCRIPCIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS 
DEL ANÁLISIS FACTORIAL

En la tabla 9-2 del anexo hemos procedido a calcular los pesos de las variables catego-

rizadas por factores. Cada factor ha sido computado a partir de su peso obtenido en la matriz 

rotada (tabla 7-18), es decir, cada factor lleva correlacionado una serie de ítems, son los más 

significativos en cuanto a peso, todos ellos por encima de 0,20, figura 7-25. En la tabla apare-

cen todos los casos procesados en la investigación los Identificadores de alumnos (IdAlumno) 

los identificadores de curso (IdCurso). Hemos establecidos por conveniencia, que cada curso 

desde 1º a 4º de ESO solo exista la sección la A, ya que no vamos a hacer en ningún caso análisis 

por secciones, pero sí por curso, edad y género de los factores resultantes F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F7, F8, F9, F10.

Una vez obtenida dichas cantidades de cada factor procedimos a categorizar cada uno de 

los mismos y analizarlos estadísticamente. Vamos a describirlos a sabiendas que describir con-

siste fundamentalmente en medir y evaluar los conceptos o las variables objeto de interés, de 

manera independiente o conjunta, sin indicar como se relacionan estas variables. 

En estadística el coeficiente de Pearson es una mediada de correlación lineal entre dos va-

riables (tabla 7-20). A diferencia de la covarianza la correlación de Pearson es independiente de 

la escala de mediada de las variables. Podemos definir este coeficiente como un índice que mide 

la relación entre dos o variables. 
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Tabla 7‑20

Correlación de Pearson

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

F1 —

F2 0,50 —

F3 0,82 0,54 —

F4 0,69 0,46 0,63 —

F5 0,67 0,50 0,72 0,65 —

F6 0,22 0,13 0,33 0,48 0,39 —

F7 0,41 0,38 0,49 0,39 0,56 0,54 —

F8 0,50 0,37 0,62 0,62 0,67 0,46 0,52 —

F9 0,32 0,29 0,38 0,35 0,44 0,41 0,54 0,39 —

F10 0,50 0,36 0,67 0,59 0,63 0,46 0,53 0,89 0,32 —

Nota. Resultados obtenidos con JASP

Figura 7‑21

Mapa de Correlaciones de Factores

Nota. Resultados obtenidos con JASP
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El coeficiente de correlación de Pearson (r) determina la fuerza de la relación lineal entre dos 

variables continuas. En la figura 7-21, observamos el mapa de correlaciones entre los distintos facto-

res, consideramos que el coeficiente de correlación (r) varía entre -1 y 1, siendo 1 o -1 la correlación 

perfecta y 0 la correlación entre los factores nula, esto no implica que las variables sean independien-

tes ya que puede existir una relación no lineal entre ellas. Lógicamente, cada factor tiene consigo 

mismo r=1, la correlación total o perfecta. En nuestro análisis, podemos afirmar que hay entre algunos 

factores una correlación moderada, esta entre 0,40 y 0,69. Al ser positivos nos indica que cuando un 

factor aumenta el factor con el que está correlacionado también aumenta en alguna proporción. Pue-

de existir también una relación inversa lo que implicaría que cuando una variable disminuye la otra 

aumenta. Podríamos considerar una correlación nula cuando están por debajo de r=0,09. 

7.4.1 Factor 1. Disrupción con violencia verbal entre 

alumnado y profesorado

La violencia verbal en el aula es un conflicto muy habitual que, tanto los profesores y alum-

nos deben soportar a diario por parte de algunos compañeros. Existe ciertamente alarma social 

acerca de la violencia verbal de los estudiantes de la etapa secundaria. La violencia verbal tiene 

muchas manifestaciones en el aula y en el centro educativo en general y no va dirigida exclusiva-

mente hacia los mismos compañeros o compañeras, puede cambiar de dirección, puede dirigirse 

hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, personal de administración y servicios y por 

supuesto hacia los docentes. En ocasiones la violencia verbal hacia el profesorado y suceda den-

tro del aula e incluso, como decimos, en otras estancias del centro. La violencia verbal en el aula 

está muy asociada lógicamente a la violencia disruptiva, ambas impiden y perjudican la marcha 

normal del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en determinadas materias con mayor 

intensidad, incluso con determinados estilos docentes más tolerantes. 

En nuestro análisis, este factor 1, categorizado como Disrupción con violencia verbal hacia 

alumnado y profesorado, los ítems relacionados son varios y cómo podemos ver en la tabla 7-21 

de varianza explicada un S= 23,97%, muy significativo y tiene los siguientes ítems relacionados:

• vvap2: el alumnado falta al respeto al profesorado con un peso de 0,78.

• vvap1: el alumnado habla con malos modales al profesorado, con un peso de 0,78.

• da1: el alumnado dificulta las explicaciones del profesor o de la profesora con su compor-

tamiento durante la clase, con un peso del 0,73.

• da3: el alumnado dificulta las explicaciones del profesorado hablando durante la clase, con 

un peso de 0,67.
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• da2: el alumnado ni trabaja ni deja trabajar al resto de la clase, con un peso del 0,60.

• vvaa4: el alumnado insulta a sus compañeros o compañeras, con un peso 0,58.

• vvap3: los estudiantes insultan a los profesores o profesoras, con un peso 0,57.

• vvaa2: hay estudiantes que extienden rumores negativos sobre sus compañeros, con un 

peso de 0,44.

• vvaa1: el alumnado pone motes a sus compañeros o compañeras, con un peso de 0,37.

• vtic3: hay estudiantes que publican comentarios en redes de ofensa, insulto o amenaza 

acerca de compañeros o compañeras, con un peso 0,30.

Este factor 1, explica ampliamente lo que muchos docentes experimentan en aulas de alto 

nivel conflictivo cuando están con sus alumnos. Efectivamente, en nuestro centro la violencia 

verbal dirigida desde el alumnado al profesorado y compañeros es muy percibida no solo por 

los estudiantes si no por los profesores, como veremos en su momento. La disrupción en el aula 

genera en muchas ocasiones una violencia verbal en todas las direcciones. Del alumnado hacia 

el profesorado y del alumnado al mismo alumnado, incluso en ocasiones del alumnado hacia el 

personal de administración y servicios, datos que no contemplamos en esta investigación. Todos 

los docentes en alguna ocasión hemos padecido este tipo de experiencia indeseables, que incluso 

llega a ser muy habitual sino somos capaces de neutralizarla. El factor 1 tiene una prevalencia 

muy superior al resto de los factores y curiosamente según el mapa de correlaciones de la figura 

7-25. está muy correlacionado con el factor 2 (r=0,50), Violencia Profesor-Alumnado; con el fac-

tor 3 (r=0,82), violencia TIC indirecta entre estudiantes; con el factor 4 (r=0,69), violencia física 

directa y amenazas entre estudiantes; con el factor 5 (r=0,67), violencia alumnado profesor; con 

el factor 7 (r=0,41), exclusión por resultados académicos; con el factor 8 (r=0,5), violencia física 

indirecta hacia el profesorado y con el factor 10 (r=0,50), violencia TIC directa entre estudiantes. 

Esto quiere decir que muy posiblemente este tipo de conflictos, Disrupción con violencia verbal 

hacia alumnado y no solamente se realizan en el aula, sino que además se trasladen posterior-

mente a las redes sociales como WhatsApp, por ejemplo.

En la tabla 7-21, se muestran los datos estadísticos descriptivos generales del factor 1, 

Disrupción con violencia verbal hacia alumnado y profesorado. 

De los datos 220 casos analizados ninguno de ellos se ha considerado nulo. Quiere decir esto 

que en esta tabla estamos analizando la totalidad de la población estudiada, sin exclusión alguna. En 

cuanto a las medidas de tendencia central hemos obtenido los siguientes resultados: la Media (Me) 

general del centro en la etapa de ESO Me= 30,31, la Mediana (Md) Md=29,00, valor muy próximo a la 

media, no hay puntuaciones erróneas. La Desviación Típica (S) S= 7,86, es decir casi un 1/3 de la Me. El 

Rango (R), R=33, habida cuenta que el Máximo (Max) Max= 47 y el Mínimo (Min) Min= 14, nos indica 
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la poca dispersión que existe con respecto a la Me. Este conflicto en términos generales está presente 

y es percibido de manera muy distinta por el alumnado, aunque es un conflicto altamente cuantifica-

do en las aulas del centro. La puntuación general del factor 1 también resultó elevado Suma= 6668. El 

error estándar de la media (E. E. Me) es un valor que indica cuanto se apartan los valores de la Me de 

la población. Es decir, cuantifica las oscilaciones de la media muestral alrededor de la Me de la pobla-

ción. Observamos poca oscilación (E. E. Me=0,53).

Tabla 7‑21

Factor 1. Disrupción Insultos vs. Profesorado y Compañeros

Estadísticos F1 

N 220 
Me 30,31 
E. E. Me 0,53 
Md 29,00 
Moda 23,00 
S 7,86 
MAD 6,00 
S2 61.77
R 33 
Min 14 
Max 47 
Suma 6668 

Tabla 7‑22

Factor 1. Disrupción Insultos, Amenazas vs. Prof. y Compañeros (Cursos)

F1 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 24,48 30,43 38,53 27,28 

E. E. Me 0,74 0,77 0,67 0,96 

Md 24,00 30,00 38,00 26,00 

Moda 23,00 23,00 45,00 25,00 

S 5,44 5,73 5,08 6,98 

MAD 3,00 5,00 4,00 4,00 

S2 29,61 32,87 25,83 48,75

R 31 21 25 29 

Min 14 22 22 15

Max 45 43 47 44

Suma 1322 1704 2196 1446 
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Es opinión generalizada de los profesores y profesoras los problemas que estos cursos 

plantean cuando dificultan las explicaciones, algunos no solo no trabajan, sino que además no 

dejan trabajar a sus compañeros, molestan en clase hablando e interrumpiendo continuamente. 

Ciertamente los 1º y 4º de ESO normalmente no suelen ser cursos conflictivos habida cuenta que 

son los menores y mayores de la etapa. El curso de mayor puntuación del factor 1 es 3º de ESO 

con Suma=2196, por encima del resto de los cursos, 1º ESO Suma=1322, 2º de ESO Suma=1704 

y 4º de ESO Suma=1446. 

Según los datos obtenidos, tabla 7-22, observamos que en cuanto a este factor 1 los cur-

sos que mayor presencia tiene son los cursos de 2º de ESO y 3º de ESO con una Me=30,43 y 

Me=38,53 respectivamente. La experiencia profesional nos ratifica este resultado, los cursos con 

mayores niveles de disrupción son 2º y 3º de ESO como nos indica según los datos estadísticos 

la tabla 7-22, en donde las puntaciones de ambos cursos son muy superiores a los de 1º de ESO 

y 4 de ESO.

Tabla 7‑23

Factor 1. Disrupción Insultos y Amenazas vs el Prof. y Compañeros (Edad)

F1 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 24,21 29,53 37,25 28,38 28,65 

E. E. Me 0,74 0,92 0,83 0,98 1,68 

Md 23,50 29,00 38,00 27,00 30,00 

Moa 20,00 23,00 38,00 27,00 26,00 

S 4,83 6,34 6,49 7,16 6,91 

MAD 3,50 5,00 5,00 4,00 5,00 

S2 23,29 40,17 42,09 51,28 47,74

R 25 27 25 29 23

Min 14 18 22 15 17

Max 39 45 47 44 40

Suma 1017 1388 2272 1504 487 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

En cuanto a la edad, es también significativo que la edad en donde mayor presencia hay 

del factor 1 es la comprendida entre los 13 y 14 años. Bien es verdad que es la edad de mayor fre-

cuencia N=47 y N=61 respectivamente y que coinciden con los cursos de 2º y 3º de ESO en donde 
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sus puntuaciones son superiores al resto de las edades, para 14 años Suma=2272, el resto de las 

edades analizadas están por debajo, para 12 años la Suma=1017, para 13 años la Suma=1388, 

para 15 años la Suma=1504 y para 16 años la Suma=487, la que menos puntuación y la de menos 

frecuencia N=17.

Este factor 1 tiene una correlación con el factor 2 (r= 0,50), con el factor 3 (r=0,82), 

con el factor 4 (r=0,69), con el factor 5 (r=0,67), con el factor 7 (r=0,41) y con el factor 8 

(r=0,50). Lo que quiere decir que si aumenta el factor 1 aumentan en la proporción el factor 

2, factor 3, factor 4, factor 5, factor 6, factor 7 y factor 8. El factor 1 está muy correlacionado 

con todos los factores, pero con el factor 3 de manera muy significativa. Es decir, si aumenta 

la disrupción con violencia verbal aumenta también la TIC entre compañeros con violencia 

verbal. Posiblemente las TIC sirven de amplificador de lo que sucede en las aulas. Es un factor 

como hemos dicho que explica una cantidad de variancia significativa y por ende se relaciona 

con todo el resto de los factores. Efectivamente este factor 1 es un desencadenante de otros 

factores.

Tabla 7‑24

Factor 1. Disrupción, Insultos y Amenazas vs. el Prof.  

y Compañeros (Género)

F1 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 31,09 29,37 

E. E. Me 0,75 0,74 

Md 30,50 29,00 

Moa 25,00 23,00 

S 8,19 7,37 

MAD 7,50 6,00 

S2 67,11 54,34

R 33 30 

Min 14 15 

Max 47 45 

Suma 3731 2937 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta
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Si comparamos por género este factor 1, vemos en la tabla 7-24 la escasa diferencia en 

ambos grupos, la Me=31,09 en chicas difiere ligeramente de la Me=29,37 en chicos, pero tam-

bién es cierto que la N=120 en chicas mientras que en chicos es N= 100, no existe una diferencia 

significativa por sexos. Las chicas tienen mayor puntuación Suma=3731 mientras que los chicos la 

Suma=2937, recalcamos que esta diferencia es debido a la N mayor en chicas que en chico. Ellas 

perciben este conflicto más que los chicos.

7.4.2 Factor 2. Violencia Profesor vs. Alumnado

Como venimos diciendo, resulta interesante considerar la relación entre los dos princi-

pales agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje: el alumnado y el profesora-

do. En este sentido, el alumnado puede tener en ocasiones comportamientos poco deseados 

de carácter un tanto violento y dirigidos hacia el profesorado, como conductas disruptivas en 

el aula, expresiones malsonantes verbales o gestuales, violencia a través de las TIC o violencia 

indirecta, entendiendo esta como una conducta indeseable hacia sus pertenencias o materia-

les del centro.

Del mismo modo, el alumnado puede interpretar que ciertas conductas y actitudes del 

profesorado suponen en algunas ocasiones incomodas y de cierta violencia como, por ejemplo, 

mostrar preferencias por algún alumno, tener manía, insultar o burlarse de los alumnos y, por 

tanto, percibirlas como conductas no deseables e incluso violentas. En algunas ocasiones el pro-

fesor puede favorecer a determinados estudiantes, puede tener preferencias hacia algún alumno 

o alumna en particular, podría ser incluso, una discriminación positiva. Pero en otras ocasiones 

los estudiantes pueden percibir estas situaciones como algo negativo, pueden incluso pensar 

personalmente que se les puede tener manía o marginarlos. El profesorado, a algunos alumnos 

puede ridiculizarlos ante el resto de los compañeros, puede ignorarlos, puede bajar las notas 

por las malas conductas, pueden atemorizarlos, amenazarlos o incluso insultarlos. Es posible, y a 

veces, habitual, en opinión de los alumnos, este tipo de conductas en el profesorado, de manera 

consciente o inconsciente. Pero en ocasiones se nos va la situación de las manos y generamos 

un conflicto que incluso se externaliza llegando a ámbitos educativos fuera del centro. En estas 

situaciones, se recomienda la necesidad de intervención de mediadores externos para abordar 

este tipo de conflictos.

Los alumnos perciben estas situaciones que son generadoras de conflictos en el aula y 

fuera de ella, pero habitualmente, este tipo de conflictos no son analizados por el profesorado, ni 

son objeto de reflexión en la mayoría de los claustros y sesiones de evaluación. Generalmente no 
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vemos que a veces con nuestras actitudes los estudiantes en determinadas situaciones pueden 

sentirse molestos. Este factor 2, categorizado como violencia profesor-alumnado, explica por sí 

solo el 7,76%, de la S² total de los factores. La Me=24,27 de este factor 2 nos informa ser un con-

flicto percibido por la generalidad del alumnado. Este factor 2 está correlacionado con el factor 1 

(r=0,50), con el factor 3 (r=0,54), con el factor 4 (r=0,46), con el factor 5 (r=0,50), y escasamente 

correlacionado con el resto de los factores.”. 

Tabla 7‑25

Factor 2. Violencia Profesor vs. Alumnado

Estadísticos F2 

N 220 

Me 24,27 

E. E. Me 0,50 

Md 24,00 

Mo 24,00 

S 7,37 

MAD 5,00 

S2 54,30 

R 40 

Min 12 

Max 52 

Suma 5340 

Los ítems correspondientes con sus respectivos pesos son los siguientes:

• vvaa2: hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compa-

ñeras, con u peso de 0,32.

• vpa4: el profesorado amenaza a algún alumno o alumna, con un peso de 0,73.

• vpa5: el profesorado no escucha al alumnado con un peso de 0,71.

• vpa10: el profesorado no escucha al alumnado, con un peso de 0,71.

• vpa3: el profesorado tiene manía a algunos alumnos/as. el peso de este ítem es de 0,67.

• vpa2: hay profesores que insultan al alumnado con un peso de 0,66.

• vpa8: hay profesores que insultan al alumnado, con un peso de 0,66.

• vpa9: el profesorado amenaza a algún alumno o alumna, con un peso de ,58.
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• vpa7: ciertos profesores intimidan o atemorizan a algún alumno o alumna, con un peso de 0,58.

• vpa6: el profesorado baja la nota a algún alumno como castigo, con un peso de 0,56.

• vpa1: el profesorado el profesorado baja la nota a algún alumno o alumna, con un peso de 0,43.

Tabla 7‑26

Factor 2. Violencia Profesor vs. Alumnado (Cursos)

F2 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 19,69 21,71 30,12 25,36 

E.E. Me 0,85 0,66 0,90 0,93 

Md 18,50 21,50 30,00 25,00 

Moa 14,00 21,00 23,00 24,00 

S 6,23 4,94 6,80 6,78 

MAD 4,00 4,50 6,00 4,00 

S2 38,86 24,39 46,18 45,93 

R 21 18 34 38 

Min 12 14 15 14 

Max 33 32 49 52 

Suma 1063 1216 1717 1344 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

Ahora bien, ¿qué cursos perciben este tipo de violencia profesor-alumnado? Viendo la 

tabla 7-26, podemos afirmar que es 3º de ESO, con la Me= 30,12 y 4º de ESO con una Me= 25,36 

son los cursos en donde mayor percepción por parte de los estudiantes hay del Factor 2. De este 

resultado se desprende la idea de una mayor conciencia del conflicto en estudiantes que tienen 

una mayor madurez si lo comparamos con estudiantes de 1º y 2º curso de la ESO. Las puntuacio-

nes de cada curso nos dicen que es en 3º de ESO con Suma=1717 y 4º de ESO con una Suma=1344 

donde se hace presente este tipo de conflictos generados por el profesorado. Ambos cursos aun 

siendo los mayores son los que más perciben este tipo de conflictos.
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Tabla 7‑27

Factor 2. Violencia Profesor vs. Alumnado (Edad)

F2 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 18,88 21,81 28,23 26,06 24,65 

E. E. Me 0,90 0,83 0,94 0,99 1,34 

Md 18,00 21,00 25,00 25,00 25,00 

Moa 14,00 15,00 23,00 24,00 18,00 

S 5,82 5,69 7,33 7,17 5,51 

MAD 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

S2 33,86 32,33 53,68 51,48 30,37 

R 21 19 35 38 17 

Min 12 14 14 14 16 

Max 33 33 49 52 33 

Suma 793 1025 1722 1381 419 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

En lo referente a edades del alumnado de ESO del centro que perciben este tipo de con-

ductas del profesorado tabla 7-27, el alumnado de 14 años es el que percibe más este tipo de 

actitudes con una Me=28,23 mientras que el alumnado de 15 años tiene una Me=26,06, siendo 

además las edades de mayor frecuencia N=61 y N=53 respectivamente. Los alumnos que tienen 

entre 15 y 16 años son aquellos que se encuentran cursando 3º y 4º de ESO. Las sumas de las 

puntuaciones así lo indican para 14 años Suma=1772 y para 15 años Suma =237, siendo estas las 

más elevadas y por consiguientes más significativas.
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Tabla 7‑28

Factor 2. Violencia Profesor vs. Alumnado (Género)

F2 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 24,02 24,57 

E. E. Me 0,61 0,82 

Md 24,00 24,00 

Moa 23,00 18,00 

S 6,67 8,16 

MAD 4,00 6,00 

S2 44,43 66,55 

R 28 40 

Mín 12 12 

Máx 40 52 

Suma 2883 2457 

Nota. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

Y en lo concerniente a este Factor 2 diferenciados por el género no existen. Tanto chicos 

como chicas dan una Me muy parecidas, aunque las puntuaciones son superiores en las chicas 

(Suma=2883 en chicas y Suma=2457 en chicos). 

7.4.3 Factor 3 Violencia TIC indirecta entre estudiantes

Las formas de establecer relaciones interpersonales están siendo modificadas de acuer-

do con las nuevas tecnologías. El acceso a las TIC que tienen nuestros estudiantes es total 

desde edades muy tempranas y en breve será habitual ver al alumnado de 5º y 6º de primaria 

portando teléfonos móviles de alta gama. Decimos que es una violencia TIC indirecta, porque 

se realiza a espaldas de los compañeros utilizando las redes sociales. En este caso no puede 

haber control por parte de los docentes ya que no se realizan dentro del centro. El problema 

surge cuando estas TIC no son convenientemente utilizadas. Los datos que obtenemos en nues-

tro análisis son:
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Tabla 7‑29

Factor 3. Violencia TIC Indirecta entre Estudiantes

Estadísticos F3 

N 220 

Me 17,99 

E. E. Me 0,40 

Md 17,00 

Mo 12,00 

S 5,94 

MAD 4,00 

S2 35,25 

R 28 

Min 8 

Max 36 

Suma 3957 

Las horas que nuestros adolescentes le dedican a las TIC han aumentado en los últimos 

años. Las redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram y muy poco Twitter conquistan 

de forma desenfrenada la atención de los adolescentes. No se puede eludir que esto es debi-

do al proceso de socialización y evolución globalizante a la que estamos sumidos. Por eso es 

importante enseñarles y educarles a hacer un uso responsable y a usarlas adecuadamente, 

ya que la tecnología ofrece numerosas alternativas y recursos para sensibilizar de los riesgos 

que conlleva la participación en las redes sociales y su inapropiada utilización. Generalmente 

en las edades de 12 a 16 años, las redes más utilizadas entre los adolescentes son WhatsApp 

e Instagram. Ciertamente las nuevas formas de comunicación están siendo un problema en el 

ámbito de la conflictología entre jóvenes y mayores. La facilidad de ocultarse, de esconderse 

en el grupo y la falta de concienciación en la buena utilización de las TIC y redes sociales, hacen 

que sean un verdadero problema entre los jóvenes educandos. Sabemos que en algunas oca-

siones las TIC han sido utilizadas no solo para instigar a compañeros sino además para mofarse 

del profesorado.

Este tipo de conductas indeseables abarca otras formas diversas de violencia, violencia 

verbal indirecta, ya no se realiza cara cara, promoción de la exclusión social en la red, cibera-

coso, violencia indirecta de género, micromachismo verbal, etc. El factor 3, categorizado como 

“violencia TIC entre estudiantes”, obtuvo una S² explicada es de 6,25%, con los siguientes ítems 

y pesos: 
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• vvaa3: Los estudiantes hablan mal unos de otros, su peso es de 0,36.

• vvaa2: Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compa-

ñeras 0,40.

• vtic4: Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros/as con 

un peso de 0,79.

• vtic3: Hay estudiantes que publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram, de ofen-

sa, insulto o amenaza acerca de compañeros o compañeras 0,76.

• vtic8: Algunos estudiantes envían mensajes en Tuenti, Facebook, Instagram. de ofensa, 

insulto o amenaza, su peso es de 0,67.

• vtic1: Hay estudiantes que envían a sus compañeros a través del correo electrónico, de 

ofensas, insulto o amenazas, su peso es de 0,66.

• vvaa1: El alumnado pone motes a sus compañeros o compañeras, con un peso de 0,4.

• vtic5: Hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros o compañeras con el móvil 

para amenazarles o chantajearles, su peso es 0,36.

• vtic2: Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros o compañeras con el móvil 

para burlarse, con un peso de 0,33.

Las TIC están siendo un instrumento apropiado para que nuestros alumnos se violen-

ten entre ellos. Todos los ítems son categorizados dentro del grupo de estudiantes hacia 

estudiantes y hace presencia en este Factor 3 la violencia verbal entre estudiantes, eviden-

temente de manera indirecta y utilizando redes sociales, pero, aunque sea a través de las 

TIC podríamos considerarla como una conducta indeseable directa ya que es muy difícil o 

casi imposible ocultarse por mucho tiempo. Este Factor 3 está correlacionado con el factor 

1 (r=0,82), con el factor 2, (r=0,54), con el factor 4 (r=0,63), con el factor 5 (r=0,72), con el 

factor 7 (r=0,49), con el factor 8 (r=0,62) 7 con el factor 10 (r=0,67). Efectivamente, la uti-

lización de las redes sociales existentes puede ser utilizadas para todos estos factores ya 

que permiten interactuar de manera oculta generando múltiples tipos de conflictos, desde a 

menazas en la red, exclusión, actitudes micromachistas, etc. entre los estudiantes no siendo 

nunca participe el profesorado.
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Tabla 7‑30

Factor 3. Violencia TIC entre Estudiantes (Cursos)

F3 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 
Me 14,94 16,34 23,35 17,06 
E. E. Me 0,65 0,60 0,69 0,74 
Md 13,00 15,00 23,00 17,00 
Mo 12,00 13,00 20,00 19,00 
S 4,80 4,53 5,18 5,42 
MAD 2,00 2,00 3,00 4,00 
S2 23,03 20,48 26,87 29,40 
R 25 24 24 21 
Min 8 9 12 9 
Max 33 33 36 30 
Suma 807 915 1331 904 

Con este factor 3 referenciado a la violencia utilizando las redes sociales vuelve a estar 

presente en 3º de ESO, con una Me=23,35 y en 4º de ESO con una Me=17,04. También es el 

curso que mayor puntuación ha obtenido Suma=1331, muy por encima del resto de los curos 

que obtuvieron puntuaciones muy distintas, 1º ESO Suma=807, 2º de ESO Suma=915 y 4 de ESO 

Suma=904, siendo unas frecuencias muy igualadas en todos los cursos. 

Tabla 7‑31

Factor 3. Violencia TIC entre estudiantes (Edad)

F3 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 
Me 14,79 16,02 22,21 17,55 17,53 
E.E. Me 0,67 0,71 0,74 0,74 1,51 
Md 13,00 15,00 21,00 17,00 19,00 
Moa 12,00 13,00 20,00 13,00 11,00 
S 4,34 4,85 5,81 5,36 6,25 
MAD 2,00 2,00 4,00 4,00 6,00 
S2 18,86 23,54 33,80 28,75 39,01 
R 19 24 27 20 19 
Min 8 9 9 10 9 
Max 27 33 36 30 28 
Suma 621 753 1355 930 298 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

224

Las edades que mayor conflictividad presentan con el uso de las TIC vemos en la tabla 7-31 

que son las edades comprendidas entre los 14,15 y 16 años. Edades que corresponden a los cur-

sos 3º y 4 de secundaria. La edad de 14 años con una Suma=1355 y es también la que mayor por-

centaje de promedio Me=22,21. Las sumas obtenidas por edades, también son bastantes diver-

gentes con respecto a la edad más conflictiva que son los 14 años, con una Suma=13355, mien-

tras que los 12 años obtuvo una Suma=621, los 15 años la Suma=930 y los 16 años la Suma=298, 

siendo esta la edad de menor frecuencia de ahí esos datos.

Tabla 7‑32

Factor 3. Violencia TIC entre estudiantes (Género)

F3 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 
Me 18,75 17,07 
E. E. Me 0,56 0,56 
Md 19,00 16,00 
Mo 14,00 12,00 
S 6,09 5,64 
MAD 5,00 4,00 
S2 37,11 31,80 
R 28 24,00 
Mín 8 9 
Máx 36 33 
Suma 2250 1707 

En la tabla 7-32 referida a la violencia TIC por género son las alumnas las que se sienten más 

preocupadas por este tipo de conductas, siendo la Me= 18,75 en chicas mientras que en los chicos 

la Me=17,07. Es posible pensar que ellas padecen más este tipo de violencia por parte de los chi-

cos. En las chicas la Suma=2250 y en los chicos la Suma=1707 pero como observamos también N es 

superior en las chicas, de ahí las diferencias en los descriptores estadísticos.

7.4.4 Factor 4. Violencia física directa y amenazas entre 

estudiantes

En escuelas y centros educativos de secundaria con baja implicación en la gestión positiva 

de conflictos, las relaciones interpersonales empujan a que haya mayor presencia de conflictivi-

dad y violencia. La violencia escolar es considerada en la actualidad como un tema que suscita 
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una gran intranquilidad tanto en el ámbito educativo, como a nivel social, debido a que altera 

negativamente el clima escolar. La violencia física se ejerce de manera directa e indirecta. En este 

factor lo categorizamos como violencia física directa y amenazas entre estudiantes por ser los 

ítems de mayor peso. Es decir, que algunos estudiantes protagonizan peleas en el recinto escolar 

o con agresiones físicas en las proximidades del. En nuestro análisis, este factor 4, los ítems rela-

cionados son varios y cómo podemos ver en la tabla 7-17 La varianza explicada de este factor es 

de = 5,10%, y tiene los siguientes ítems relacionados:

• da3: El alumnado dificulta las explicaciones del profesorado hablando durante la clase, su 

peso es de 0,36.

• da2: Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto, su peso es de 0,40.

• vpa9: El profesorado amenaza a algún alumno o alumna, su peso es 0,40.

• Vfdae5: El alumnado protagoniza peleas dentro del recinto escolar, su peso es de 0,70.

• Vfdae2: Determinados estudiantes pegan a compañeros o compañeras dentro del recinto 

escolar, su peso es de 062.

• Vfdae4: Algunos alumnos protagonizan agresiones físicas en las cercanías del recinto esco-

lar, su peso es de 0,61.

• vfdae3: Algunos estudiantes amenazan a otros u otras con navajas u otros objetos para 

meterles miedo u obligarles a hacer cosas, su peso es de 0,40.

Tabla 7‑33

Factor 4. Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes

Estadísticos F4 

Válidos 220

Me 21,15

E.E. Me 0,39

Md 20

Moa 16

S 5,79

MAD 4

S2 33,53

Rango 30

Min 10

Max 40

Suma 4654

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta
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Este factor 4 ha obtenido una puntuación Suma=4654 y una Me=21,15, resultados bastan-

te significativos. Se correlaciona con el Factor 1 (r=0,69), con el factor 2 (r=0,46), con el factor3 

(r=0,63), con el factor 5 (r=0,65), con el factor 8 (r=0,62) y con el factor 10 (r=0,59). Lo que quiere 

decir que en muchas ocasiones estas conductas disruptivas que se generan en el aula, que el Fac-

tor 1 nos enuncia terminan en amenazas o incluso violencia física entre estudiantes ya sea dentro 

del recinto escolar o incluso en los aledaños del centro.

Tabla 7‑34

Factor 4. Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes (Cursos)

F4 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 19,28 20,98 24,89 19,23 

E. E. Me 0,68 0,67 0,87 0,62 

Md 18,00 20,50 25,00 19,00 

Moa 16,00 18,00 18,00 16,00 

S 4,99 5,01 6,56 4,48 

MAD 2,00 3,50 5,00 3,00 

S2 24,88 25,11 43,06 20,10 

R 23 25 29 19 

Min 12 15 10 12 

Max 35 40 39 31 

Suma 1041 1175 1419 1019 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

En cuanto a los estadísticos de la tabla 7-34 este factor 4 tiene mayor presencia son los 

cursos de 2º y 3º de ESO con una Me=20,98 y Me=24,89 mientras que las puntuaciones obtenidas 

para 3º de ESO y 1º de ESO han sido Suma=1175 y Suma=1419 respectivamente.
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Tabla 7‑35

Factor 4. Violencia Física Directa y Amenaza entre Estudiantes (Edad)

F4 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 19,24 20,36 24,72 19,68 19,88 

E. E. Me 0,74 0,66 0,89 0,64 1,12 

Md 18,00 20,00 25,00 19,00 20,00 

Moa 17,00 16,00 18,00 16,00 14,00 

S 4,77 4,53 6,95 4,65 4,61 

MAD 2,00 3,00 6,00 3,00 4,00 

S2 22,72 20,54 48,30 21,65 21,24 

R 22 22 30 22 15 

Mín 13 12 10 12 12 

Máx 35 34 40 34 27 

Suma 808 957 1508 1043 338 

 Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

Los descriptores estadísticos por edades de la tabla 7-35 nos dicen claramente que la edad 

en dónde se observa mayor presencia de violencia física directa es la de 13 años, Me=20,36. Es 

poco significativa la diferencia existente entre los 14 años y los 16 con una Suma=957 de los de 

13 años y Suma=338 de los de 15 y una Me=19,88.

Tabla 7‑36

Factor 4. Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes (Género)

F4 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 21,07 21,25 

E. E. Me 0,53 0,57 

Md 20,00 20,00 

Mo 16,00 18,00 

S 5,86 5,74 

MAD 4,00 3,00 

S2 34,31 32,92 

R 30 27 

Min 10 12 

Máx 40 39 

Suma 2529 2125 
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El alumnado masculino con una Suma=2125, presenta una Me=21,25 y con N=100 menor a 

N=120 de las chicas y de la Suma=2529 y una Me=21,07. Está claro que los chicos hacen más uso 

de este tipo de violencia que las chicas.

7.4.5 Factor 5. Violencia TIC alumnado vs. Docentes

El auge actual y la cotidianeidad del uso de las TIC ha hecho que sean estas un instru-

mento utilizado por determinados alumnos del centro para agredir al profesorado. Los grupos 

de WhatsApp creados por alumnos son a todas luces incontrolados y conlleva en ocasiones 

violencia TIC contra los miembros de la comunidad educativa. Se está dando la circunstancia 

de que los grupos de WhatsApp creados por los padres que en principio los crearon para su-

puestos intercambios de información del curso de sus hijos, llegan a no cumplir su finalidad ni 

su cometido inicial. Se utiliza en ocasiones para hacer comentarios o difundir rumores sobre 

profesorado o el centro en algunas ocasiones.

Del mismo modo, las redes sociales son en muchas ocasiones instrumentos que el alumna-

do utiliza para ridiculizar al profesorado por parte del alumnado. El profesorado no tiene todas las 

competencias en TIC que debería tener. Afirman algunos autores que el modelo de formación del 

profesorado utilizado ha venido muy marcado por una perspectiva tecnocéntrica, lo que lleva a 

los docentes a tener fuertes competencias tecnológicas instrumentales para la incorporación de 

las TIC, pero no tanto de carácter pedagógico. Nosotros consideramos que estas supuestas com-

petencias tecnológicas no son tan consistentes y numerosos miembros de la comunidad educati-

va carecen de las mismas, sobre todo en aquel profesorado de mayor edad que se ha incorporado 

tarde a las TIC. ES cierto que los estudiantes cada vez toman mayor conciencia de la gravedad que 

conlleva este tipo de conductas.

El factor 5, violencia de alumnado hacia el profesorado tiene S²=4,20 y los ítems que for-

man este factor son los siguientes:

• vvaa1: El alumnado pone motes molestos a compañeros y compañeras, su peso es de 

0,39.

• vtic10: los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de profesores y profe-

soras, con un peso de 0,71.

• vtic7: ciertos estudiantes publican comentarios en Facebook, Instagram u otras redes de 

ofensas e insultos o amenazas a profesores, con un peso de 0,65.
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• vfdae3: Algunos estudiantes amenazan a otros u otras con navajas u otros objetos para 

meterles miedo u obligarles a hacer cosas, su peso es de 0,52.

• vtic6: Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores o profesoras con el móvil 

para burlarse, su peso es de 0,46.

• vfia5: determinados estudiantes causan desperfectos intencionadamente en pertenencias 

del profesorado, su peso es de 0,44.

Tabla 7‑37

Factor 5. Violencia Alumnado vs. Profesorado 

Estadísticos F5 

N 220 

Me 9,75 

E. E. Me 0,18 

Md 9,00 

Mo 8,00 

S 2,66 

MAD 2,00 

S2 7,06 

R 12 

Mín 6 

Máx 18 

Suma 2144 

Los resultados generales del factor 5 no son muy alarmantes, más bien son poco significa-

tivos, Me=9,75, Suma= 2144. Para ser un factor con seis ítems el peso de la S² no es elevado y los 

pesos de cada uno de los ítems es realmente poco significativo.



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

230

Tabla 7‑38

Factor 5. Violencia Alumnado vs. Profesorado (Cursos)

F5 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 
Me 8,20 9,91 11,37 9,40 
E. E. Me 0,25 0,38 0,33 0,32 
Md 8,00 9,00 11,00 9,00 
Mo 8,00 7,00 10,00 8,00 
S 1,84 2,86 2,51 2,31 
MAD 1,00 2,00 1,00 1,00 
S2 3,37 8,19 6,31 5,32 
R 9 11 11 9 
Mín 6 7 6 6 
Máx 15 18 17 15 
Suma 443 555 648 498 

En lo referente a los cursos, es 3º de ESO con una Me=11,37 el curso donde este tipo de con-

flictos hace mayor presencia, siendo la puntuación Suma=648, también la más alta de entre todos los 

cursos de ESO.

Tabla 7‑39

Factor 5. Violencia Alumnado vs. Profesorado (Edad)

F5 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 8,17 9,38 11,23 9,62 9,71 

E. E. Me 0,30 0,36 0,33 0,37 0,51 

Md. 8,00 9,00 11,00 9,00 10,00 

Mo 8,00 7,00 10,00 8,00 10,00 

S 1,94 2,48 2,60 2,72 2,11 

MAD 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

S2 3,75 6,15 6,78 7,39 4,47 

R 9 11 11 11 8 

Mín 6 6 7 6 6 

Máx 15 17 18 17 14 

Suma 343 441 685 510 165 
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Las puntuaciones medias de las edades también no dicen que no son muy significativas, 

medias relativamente bajas. La edad de 14 años tiene una Me=11,23 y es la que coincide con el 

alumnado de 3º de ESO. Sigue siendo la edad de 14 años la más elevada, Suma=685 y su N=61, 

dato que explica esta diferencia de medias.

Tabla 7‑40

Factor 5. Violencia Alumnado vs. Profesorado (Género)

F5 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 9,73 9,76 

E. E. Me 0,22 0,29 

Me 9,00 9,00 

Mo 8,00 7,00 

S 2,43 2,92 

MAD 1,00 2,00 

S2 5,89 8,53 

R 10 12 

Mín 6 6 

Máx 16 18 

Suma 1168 976 

No existe significación diferencial por géneros en cuanto al factor. Tanto chicos como chicas 

lo perciben con una media Me=9,73 para ellas y Me=9,76 para ellos. Según los datos obtenidos 

no parece ser muy significativo el conflicto violencia hacia el profesorado.

7.4.6 Factor 6. Exclusión por diferencias culturales, 

étnicas y religiosas por redes sociales

La exclusión social, como ya hemos afirmado, se refiere a toda conducta de discriminación o 

de rechazo por causas diversas, por ejemplo, religiosas, étnicas, nacionalidad, clase social, aspecto 

físico, u otros motivos, incluye enunciados relativo a la discriminación de ciertos estudiantes por 

parte de sus. La exclusión tiene como finalidad aislar a las victimas mediante el rechazo dentro del 

entorno escolar y abarca varios aspectos a considerados en nuestro estudio Este tipo de rechazo 

puede ocurrir dentro o fuera del centro, incluso utilizando redes sociales, este factor 6 explica el 

3,74% de la varianza total teniendo los siguientes ítems con sus correspondientes pesos:
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• es4: algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros por su nacionalidad, con 

un peso de 0,80.

• es3: hay estudiantes que son discriminados por sus compañeros o compañeras por dife-

rencias culturales, étnicas o religiosas, con un peso de 0,80.

• vtic9: los estudiantes publican en internet fotos y videos ofensivos de sus compañeros o 

compañeras, con un peso de 0,50.

• es1: Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por sus 

buenos resultados académicos, con un peso de 0,34.

Este factor 6 está correlacionado con el factor 3 (r=0,33), con el factor 4 (r=0,48) y con el 

factor 5 (r=0,39) (tabla 7-20).

Tabla 7‑41

Factor 6. Exclusión por Diferencias Culturales, Étnicas y Religiosas 

Estadísticos F6 

N 220 

Me 6,67 

E. E. Me 0,18 

Md 6,00 

Mo 4,00 

S 2,65 

MAD 2,00 

S2 7,04 

R 11 

Mín 4 

Máx 15 

Suma 1467 

En nuestro análisis (tabla 7-41) ha resultado que este factor 6, tiene una Me=6,67. Pode-

mos afirmar pues que la exclusión social en estas circunstancias en el centro acarrea también 

cierta cargar de violencia física. Bien es verdad que los resultados de correlaciones obtenidos no 

son de gran relevancia.
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Tabla 7‑42

Factor 6. Exclusión por Diferencias Culturales, Étnicas y Religiosas (Cursos)

F6 

Estadísticos 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 6,76 6,50 6,47 6,96 

E. E. Me 0,38 0,29 0,36 0,40 

Md 6,00 6,00 6,00 6,00 

Moda 4,00 6,00 4,00 4,00 

S 2,79 2,17 2,71 2,95 

MAD 2,00 1,00 2,00 2,00 

S2 7,77 4,73 7,33 8,69 

R 10 10 11 11 

Mín 4 4 4 4 

Máx 14 14 15 15 

Suma 365 364 369 369 

Por cursos (tabla 7-42) como vemos en el 4º de ESO con una Suma=369 y la Me=6,96 el 

curso en dónde mayor presencia se observa este factor 6.

Tabla 7‑43

Factor 6. Exclusión por Diferencias Culturales, Étnicas y Religiosas (Edad)

F6 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 6,86 6,51 6,46 6,68 7,35 

E. E. Me 0,46 0,30 0,33 0,35 0,94 

Md 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Mo 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

S 2,98 2,03 2,57 2,56 3,87 

MAD 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

S2 8,91 4,12 6,59 6,53 14,99 

R 10 8 11 11 11 

Mín 4 4 4 4 4 

Máx 14 12 15 15 15 

Suma 288 306 394 354 125 
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Efectivamente, en la tabla 7-43 tenemos que el alumnado de 4º de ESO suele tener una 

edad comprendida entre los 15 y los 16 años. Las puntuaciones son Suma=454 para los de 15 

años y Suma=125 para los de 16 años, con una Me=6,68 y Me=7,35 respectivamente, siendo la 

edad de 16 años la que menor frecuencia tiene N=17. Curiosamente en 1º de ESO la Me=6,68 y 

una Suma=288. Siendo la Suma inferior a la de 3º de ESO la Me es más elevada, razón por la cual 

pensamos que en este curso existe mayor presencia de exclusión.

Tabla 7‑44

Factor 6 Exclusión por Diferencias Culturales, Étnicas y Religiosas (Género)

F6 

Estadísticos Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 6,79 6,52 

E. E. Me 0,23 0,28 

Md 6,00 6,00 

Mo 4,00 4,00 

S 2,53 2,81 

MAD 2,00 2,00 

S2 6,38 7,87 

R 10 11 

Mín 4 4 

Máx 14 15 

Suma 815 652 

La exclusión por diferencias culturales, étnicas y religiosas por género las puntuaciones no 

son muy diferentes aun considerando que la N=120 para las chicas y N=100 para los chicos lo que 

hace que las Me=6,79 para las chicas se ligeramente superior que para los chicos es de Me=6,52. 

No hay diferencia significativa y ambos géneros perciben casi de la misma manera este tipo de 

conflicto de exclusión.
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7.4.7 Factor 7. Exclusión por resultados académicos con 

amenazas en redes sociales

La exclusión puede provocar que determinados alumnos no se vean implicados en las acti-

vidades escolares y en muchas ocasiones estos alumnos pueden llegar a ser un problema para el 

mismo sistema educativo ya que pueden iniciar el proceso de fracaso y abandono escolar. Como 

ya se ha comentado, son muchos los factores que pueden intervenir en esta exclusión educativa 

y suponen un riesgo para determinados alumnos. 

El factor 7 tiene una S²=3,25 y los ítems que representan este factor son los siguientes:

• vpa3: los estudiantes insultan a profesores y profesoras, con un peso de 0,36.

• es2: determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por 

sus bajos resultados, con un peso de 0,75.

• vfdae1: los estudiantes amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a 

hacer cosas, con un peso de 0,54.

• es1: algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por sus 

buenos resultados, con un peso de 0,45.

• vtic5: hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros y compañeras con el móvil 

para amenazarles o chantajearles, con un peso 0,44.

Tabla 7‑45

Factor 7. Exclusión por Resultados Académicos

Estadísticos F7 

N 220 

Me 8,55 

E. E. Me 0,20 

Md 8,00 

Mo 8,00 

S 2,90 

MAD 2,00 

S2 8,42 

R 15 

Mín 5 

Máx 20 

Suma 1880 
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En lo referente a este tipo de conflicto que nos proporciona el factor 7, exclusión por re-

sultados académicos, es un conflicto con poca presencia. Una Suma=1880 y una Me=8,55, con la 

Suma=1880 

Tabla 7‑46

Factor 7. Exclusión por Resultados Académicos (Cursos)

Estadísticos

F7 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 
Me 8,33 8,61 8,95 8,26 
E. E. Me 0,47 0,32 0,39 0,38 
Md 8,00 8,00 8,00 8,00 
Moa  5,00 7,00 8,00 6,00 
S 3,44 2,41 2,93 2,78 
MAD 2,00 2,00 2,00 2,00 
S2 11,81 5,81 8,59 7,74 
R 12 10 15 12 
Mín 5 5 5 5 
Máx 17 15 20 17 
Suma 450 482 510 438 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

Es en el curso 3º de ESO en donde este Factor 7 se percibe con mayor significación, tabla 

7-46. La Suma=510, la Me=8,95 corresponden a 3º de ESO.

Tabla 7‑47

Factor 7. Exclusión por Resultados Académicos (Edad)

Estadísticos 

F7 

12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 
Me 8,40 8,64 8,77 8,55 7,82 
E. E. Me 0,55 0,36 0,33 0,45 0,51 
Md 8,00 8,00 8,00 7,00 8,00 
Moa 5,00 7,00 6,00 6,00 8,00 
S 3,60 2,49 2,56 3,26 2,10 
MAD 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 
S2 12,93 6,19 6,55 10,64 4,40 
R 12 11 11 15 7 
Mín 5 5 5 5 5 
Máx 17 16 16 20 12 
Suma 353 406 535 453 133 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta
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En cuanto a la edad que el factor 7 tiene presencia (tabla 7-47) la edad que mayor pun-

tuación tiene es la de 14 años Suma=535 y su Me=8,77, pero con muy poca diferencia entre los 

12,13, 15 y algo más con los 16.

Tabla 7‑48

Factor 7. Exclusión por Resultados Académicos (Género)

Estadísticos 

F7 

Femenino Masculino 

N 120 100 
Me 8,63 8,44 
E. E. Me 0,26 0,29 
Md 8,00 8,00 
Mo 8,00 6,00 
S 2,88 2,93 
MAD 2,00 2,00 
S2 8,32 8,61 
R 12 15 
Mín 5 5 
Máx 17 20 
Suma 1036 844 

En cuanto al género, en este factor 7, las chicas con mayor puntuación Suma=1036, pero 

con una Me=8,32 inferior a la Me=8,61 de los chicos y una Suma=844. Existe una mínima diferen-

cia en cuanto a sexos en la percepción de la violencia por exclusión por resultados académicos.

7.4.8 Factor 8. Violencia física indirecta vs. profesorado

En algunas ocasiones este tipo de violencia puede conllevar no solamente causando des-

perfectos de los útiles del profesorado, sino que además pueden existir pequeños hurtos. 

La violencia física se ejerce de manera directa e indirecta. En este factor 8 analizamos la 

indirecta. Este factor 8 explica una S²=2,99 y sus ítems de mayor peso son los siguientes:

• vfia4: algunos estudiantes roban cosas del profesorado, con un peso de 0,71.

• vfia5: determinados estudiantes causan desperfectos intencionadamente en pertenencias 

del profesorado 0,58.

• vfia3: algunos estudiantes esconden pertenencias o material del profesorado, para moles-

tarle deliberadamente, su peso de 0,57.
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Tabla 7‑49

Factor 8. Violencia Física Indirecta vs. Profesorado

Estadística F8 

N 220 

Me 7,64 

E. E. Me 0,16 

Md 7,00 

Mo 5,00 

S 2,41 

MAD 2,00 

S2 5,81 

R 12 

Mín 5 

Máx 17 

Suma 1681 

En nuestro estudio, este factor 8 tiene una Suma=1681 y una Me=7,64. Tiene una alta correlación 

con F1 (r=0,50) con el factor 3 (r=0,62), con F4 (r=0,62), con F5 (r=0,67), con F6 (r=0,46) y con F7 (r=0,52. 

Tabla 7‑50

Factor 8. Violencia Física Indirecta vs. Profesorado (Cursos)

Estadísticos 

F8 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 6,52 7,80 8,58 7,60 

E. E. Me 0,23 0,29 0,35 0,35 

Md 6,00 8,00 8,00 7,00 

Moa 5,00 8,00 7,00 7,00 

S 1,69 2,20 2,68 2,53 

MAD 1,00 2,00 2,00 1,00 

S2 2,86 4,85 7,18 6,40 

R 6 9 12 10 

Mín 5 5 5 5 

Máx 11 14 17 15 

Suma 352 437 489 403 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

El curso donde mayor presencia tiene este tipo de conflictos es 3º de ESO con una Suma=489 

y la Me=8,58.
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Tabla 7‑51

Factor 8. Violencia Física Indirecta vs. Profesorado (Edad)

Estadísticos 

F8 

12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 6,55 7,34 8,48 7,98 7,12 

E. E. Me 0,27 0,31 0,35 0,33 0,57 

Md 6,00 7,00 8,00 7,00 7,00 

Moa 5,00 5,00 7,00 7,00 7,00 

S 1,73 2,13 2,74 2,38 2,34 

MAD 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

S2 2,99 4,53 7,52 5,67 5,49 

R 6 8 12 10 8 

Mín 5 5 5 5 5 

Máx 11 13 17 15 13 

Suma 275 345 517 423 121 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta

Por edades los de 14 años y 15 años que corresponden al alumnado de 3º de ESO son los que 

perciben este tipo de conflictos con una Suma=517 y la Me=8,48. Realmente, hay mucha igualdad 

entre los 3º y 4º de ESO.

Tabla 7‑52

Factor 8 Violencia Física Indirecta vs. Profesorado (Género)

Estadísticos

F8 

Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 7,71 7,56 

E. E. Me 0,22 0,24 

Md 7,00 7,00 

Mo 5,00 5,00 

S 2,44 2,38 

MAD 1,50 2,00 

S2 5,96 5,68 

R 12 10 

Mín 5 5 

Máx 17 15 

Suma 925 756 
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Por género este factor 8 teniendo frecuencias distintas, para chicas N=120 y chicos N=100 

unas puntuaciones muy igualadas, para alumnas Suma=925 y para alumnos Suma=756. Sin em-

bargo, los valores promedios son prácticamente los mismos Me=7,71 para chicas y Me=7,56 para 

chicos. Por lo que afirmamos que no hay diferencias por sexos.

7.4.9 Factor 9. Violencia física indirecta entre estudiantes

La violencia física indirecta dirigida hacia el compañero es otro conflicto con poca presen-

cia. Este Factor 9, representa el 2,86% de la varianza y tiene los siguientes ítems:

• es1: Los estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por sus buenos 

resultados, con un peso de 0,35.

• vfia1: ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro educativo, con un peso de 0,78.

• vfia2: algunos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros con un peso de 

0,69.

Tabla 7‑53

Factor 9. Violencia Física Indirecta entre Estudiantes

Estadísticos F9 

N 220 

Me 5,87 

E. E. Me 0,16 

Md 6,00 

Mo 3,00 

S 2,35 

MAD 2,00 

S2 5,55 

R 11 

Mín 3 

Máx 14 

Suma 1292 

Este factor 9 se correlaciona en mayor medida con el factor 3 (r=0,38), con el factor 4 

(r=0,35). Es posible pensar que los actos de hurtos a compañeros puedan ser motivo de ame-

nazas y rumores dentro de las redes sociales y el correo electrónico. La puntuación obtenida 

Suma=1292, con una Me=5,87 hacen que este factor 9 tenga poca presencia en el centro.
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Tabla 7‑54

Factor 9. Violencia Física Indirecta entre Estudiantes (Cursos)

Estadísticos

F9 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 5,57 5,32 5,89 6,74 

E. E. Me 0,30 0,32 0,25 0,36 

Md 5,00 5,00 6,00 6,00 

Mo 3,00 3,00 6,00 7,00 

S 2,21 2,42 1,92 2,65 

MAD 2,00 2,00 1,00 2,00 

S2 4,89 5,86 3,67 7,04 

R 8 9 11 10 

Mín 3 3 3 3 

Máx 11 12 14 13 

Suma 301 298 336 357 

El factor 9 donde mayor presencia hace es en 4º de la ESO con unas puntuaciones de 

Suma=357 y una Me=6,74, muy parecido a 3º de ESO, con una Suma=335 y una Me=5,89.

Tabla 7‑55

Factor 9. Violencia Física Indirecta entre Estudiantes (Edad)

F9 

Estadísticos 12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 5,24 5,64 5,89 6,62 5,71 

E. E. Me 0,32 0,36 0,24 0,40 0,48 

Md 5,00 5,00 6,00 6,00 5,00 

Moa 3,00 3,00 6,00 5,00 5,00 

S 2,09 2,44 1,85 2,91 1,99 

MAD 1,50 2,00 1,00 2,00 1,00 

S2 4,38 5,98 3,44 8,47 3,97 

R 8 9 9 11 7,00 

Mín 3 3 3 3 3,00 

Máx 11 12 12 14 10 

Suma 220 265 359 351 97 

Nota a. Existe más de una Moda y solo la primera se tiene en cuenta
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Por edades, este factor 9 corrobora los anterior, son los cursos de mayor edad en los que 

mayor presencia tiene este tipo de conductas. 15 y 16 años. Para la edad de 15 años la Suma=351 

mientras que la Me=6,62 con una N=53. Ahora bien, si consideramos que el alumnado de 16 años 

tiene N=17, la Suma=72 y una Me=5,71 parece claro que la edad de 16 años es la candidata a este 

tipo de violencia indirecta (tabla 7-55).

Tabla 7‑56

Factor 9. Violencia Física Indirecta entre Estudiantes (Género)

Estadísticos 

F9 

Femenino Masculino 

N 120 100 

Me 6,17 5,52 

E. E. Me 022 0,23 

Md 6,00 5,00 

Mo 5,00 3,00 

S 2,40 2,27 

MAD 2,00 2,00 

S2 5,74 5,14 

R 10 11 

Mín 3 3 

Máx 13 14 

Suma 740 552 

Por lo que respecta este factor 9 por género (tabla 7-56) nos constata la muy poca varia-

ción teniendo en cuenta que las chicas tienen N=120 mientras que los chicos N=100. Es por las 

puntuaciones obtenidas ellas Suma=740 y ellos Suma=552 lo que hace que la Me=6,17 en alum-

nas y Me=5,52 en alumnos. 

7.4.10 Factor 10. Violencia TIC directa entre estudiantes

El uso de la telefonía móvil en las distintas materias no se está realizando de manera coor-

dinada. A principios de curso siempre existen lo debates de prohibir o no prohibir el uso de los 

teléfonos. Aunque parece consensuado en la mayoría de los centros la prohibición de esto. Ahora 
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bien, no todo el profesorado lo aplica e incluso algunos lo utilizan para sus materias, por ejemplo, 

a modo de calculadora o para consultar un texto. Pero e alumnado en hora de recreo y en otras 

ocasiones utiliza la telefonía móvil para hacer fotos o grabar a compañeros, pero sin llegar al 

extremo de compartirlas en foros de internet. Simplemente con la intención de mofarse del com-

pañero, es por eso por lo que las calificamos de directas ya que se realizan en el propio entorno 

educativo y puede haber control sobre las mismas.

El uso de las TIC no supone un inconveniente para los jóvenes de edades comprendidas 

entre los 12 y 16 años, tabla 7-59. 

Este factor 10, categorizado como “Violencia TIC entre estudiantes” explica el 2,59 de la S2 

y está representado por los siguientes ítems:

• vtic9: Los estudiantes publican en internet fotos y videos ofensivos de profesores o profe-

soras, con un peso 0,36.

• vtic5: Hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros o compañeras para amena-

zarles o chantajearles, con un peso de 0,36.

• vtic2: Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros o compañeras para burlar-

se, con un peso de 0,43.

Tabla 7‑57

Factor 10. Violencia TIC entre Estudiantes

Estadísticos F10 

N 220 

Md 4,91 

E. E. Me 0,12 

Md 5,00 

Mo 3,00 

S 1,82 

MAD 1,00 

S2 3,32 

R 9 

Mín 3 

Máx 12 

Suma 1080 
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De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla 7-57, la Suma=1080 con una Me=4,91. Pa-

rece que este factor a la luz de los resultados obtenidos no es muy significativo.

Tabla 7‑58

Factor 10. Violencia TIC entre estudiantes (Cursos)

Estadísticos 

F10 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

N 54 56 57 53 

Me 4,30 4,64 5,65 5,02 

E. E. Me 0,21 0,18 0,24 0,30 

Md 4,00 5,00 5,00 5,00 

Mo 3,00 5,00 5,00 3,00 

S 1,56 1,38 1,83 2,19 

MAD 1,00 1,00 1,00 1,00 

S2 2,44 1,91 3,34 4,79 

R 6 6 8 9 

Mín 3 3 3 3 

Máx 9 9 11 12 

Suma 232 260 322 266 

El curso que presenta mayor promedio es 3º de ESO, con N=57 y Suma= 322, la Me=5,65. 

La diferencia con otros cursos en mínima a sabiendas que la frecuencia es superior y el rango muy 

parecido entre cursos, tabla 7-58.
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Tabla 7‑59

Factor 10. Violencia TIC entre Estudiantes (Edad)

Estadísticos

F10 

12 13 14 15 16 

N 42 47 61 53 17 

Me 4,33 4,47 5,46 5,11 4,94 

E. E. Me 0,24 0,21 0,24 0,27 0,55 

Md 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 

Mo 3,00 3,00 5,00 5,00 3,00 

S 1,57 1,41 1,87 1,96 2,25 

MAD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

S2 2,47 1,99 3,49 3,83 5,06 

R 6 5 8 9 8 

Mín 3 3 3 3 3 

Máx 9 8 11 12 11 

Suma 182 210 333 271 84 

Por edades, tabla 7-58 nos muestra que la edad de 14 años en el centro es la que mayor 

prevalencia tiene el factor 10 con N=61, la Suma=333 y el valor promedio Me=5,46, el resto de las 

edades presentan valores inferiores.

Tabla 7‑60

Factor 10. Violencia TIC entre Estudiantes (Género)

Estadísticos 

F10 

Femenino Masculino 

Válidos 120 100 

Md 5,08 4,71 

Error E. Me 0,17 0,17 

Md 5,00 5,00 

Mo 3,00 3,00 

S 1,87 1,74 

MAD 1,00 1,50 

S2 3,52 3,04 

R 9 8 

Mín 3 3 

Máx 12 11 

Suma 609 471 
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El género femenino en este factor 10, con una Suma=609, N=120, presenta una Me=5,08, 

mientras que los jóvenes con N=100, Suma=471, la Me=4,71, por consiguiente, muy parecidas y 

con muy poca diferencia en la percepción de este factor.

7.5 RESULTADOS CUALITATIVOS: ANÁLISIS Y 
DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS

Continuamos nuestro análisis con el enfoque cualitativo, un análisis sobre la percepción 

de los conflictos más relevantes que nuestros docentes y departamento de orientación perciben. 

Para saber cuál es la opinión sobre la pertinencia o no de implementar el servicio de mediación 

en nuestro centro, habida cuenta la creencia de algunos docentes afirman la necesidad y conve-

niencia de implementarla mientras que otros no lo ven necesario.

Con los datos cualitativos pretendemos examinar la realidad en su contexto natural, una 

realidad dinámica y cambiante construida en el proceso de interacción diaria entre docentes y 

discentes asumiendo el proceso tanto deductivo como inductivo como métodos adecuados, en 

la codificación que el software ATLAS.ti nos permite realizar. Esta realidad que se nos ofrece nos 

propone obtener interpretaciones del profesorado y orientadores acerca de la convivencia en el 

centro y cuál es la percepción de esta, la gestión llevada a cabo por parte de la dirección desde la 

perspectiva de los docentes y las posibles soluciones.

Para todo el análisis, decidimos establecer de manera deductiva seis grandes categorías 

que presuponíamos existentes a priori en los documentos, Conflictos, Convivencia, Docentes, 

Gestión docente, Mediación y Relaciones familia centro. A cada una de estas categorías y con 

procedimiento inductivo íbamos agregando las subcategorías que surgían del análisis documen-

tal (tabla 7-61). Por ello, podemos confirmar que con ATLAS.ti hemos utilizado las dos formas de 

codificación inductiva y deductiva, proponiendo categorías (deducción) y obteniendo subcatego-

rías (inducción) o códigos, citas o fragmentos, memos y redes semánticas de nuestro proyecto 

que juntos con los datos cuantitativos obtenidos previamente nos ayudaran a responder y cla-

rificar el análisis de conflictos y la propuesta de la mediación entre iguales para la resolución de 

estos en un centro concertado concreto.

En cuanto a las diecisiete entrevistas al profesorado, supuso entrevistar a más del 75% 

de docentes en esta etapa de ESO, cantidad suficiente para indagar sobre la cuestión planteada 

acerca de la percepción de los conflictos y la situación de la convivencia en el centro. Además, 

los relatos de los orientadores fueron muy ilustrativos para dar mayor consistencia y credibilidad 

a nuestra investigación, a sabiendas de que el departamento de orientación es habitualmente el 

centro nodriza de gestión de conflictos si no son abordados por la jefatura de estudios. 
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Siguiendo los pasos de análisis cualitativo-sugeridos en ATLAS.ti, procedimos, en primer 

lugar, a la preparación de la información documental, es decir, elaboración de las entrevistas 

grabadas en formato audio y su transcripción a formato adecuado, de esta manera disponíamos 

de todas las entidades necesarias y suficientes para el análisis cualitativo que exige el susodicho 

software. Una vez transcritas todas las entrevistas y los relatos, procedimos a la creación de una 

Unidad Hermenéutica (UH) en ATLAS.ti, es decir el proyecto fuente de información que contiene 

las entrevistas en profundidad y los relatos considerados, un total de 31 DPs (Documentos Prima-

rios). A la totalidad de DPs de docentes los agrupamos en dos familias, compuestas por los dos 

grupos de documentos, entrevistas a docentes (D) y relatos de orientadores (DO). En Documen-

tos del anexo, presentamos los extractos de DPs y los informes con las subcategorías de cada DPs 

obtenidas en el análisis y las citas, o evidencias empíricas obtenidas de cada uno de ellos.

En segundo lugar, organizamos los datos para poder extraer los segmentos o citas conside-

rados como sugerentes y los códigos, fueron ordenados tal y como habían sido transcritos. A partir 

de las codificaciones hemos obtenido los informes con sus respectivos segmentos y sus redes se-

mánticas.

Con los dieciséis DPs procedimos al análisis de contenido y elaboramos la nube de palabras 

del grupo de documentos de las familias de entrevistas no estructuradas y del grupo de docu-

mentos de relatos de orientación, que muestra la figura 7-22. La nube de palabras es una imagen 

visual de las palabras que conforman los documentos fuentes del proyecto, en donde las palabras 

que más se repiten tienen mayos tamaños. En ella aparecen las palabras, etiquetas o tags más re-

petidos por los entrevistados. ATLAS.ti nos permite ver cuál es la cantidad de veces que se repite 

cada palabra en toda la Unidad Hermenéutica (UH) cuando pasamos el cursor sobre una de ellas 

vemos la frecuencia con la que aparece. Se trata de una de las herramientas más interesantes 

para destacar las ideas principales de cualquier texto. 

Las ventajas que podemos aprovechar de la nube de palabras podrían ser las siguientes:

• Es un indicador de lo que se está hablando en las entrevistas

• Es información visual clara y sencilla. Útil para buscar información en la web y mejorar la 

búsqueda en la web y su indexación

• Es muy útil para crear redes semánticas que utilizaremos en nuestro análisis

En nuestro caso, como podemos observar en la figura 7-22 vemos que el término media-

ción, al igual que el término conflicto o convivencia, están en un tamaño distinto, obviamente es 

porque ambos términos son repetidos por los entrevistados de forma reiterada, lo mismo sucede 

con los términos preventivo y convivencia (Tabla 7-62). 
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Tabla 7‑61

Términos Repetidos

Términos Total

mediación 209

conflictos 175

alumnos 126

conflicto 108

convivencia 104

alumno 92

profesor 86

formación 79

parte 78

profesores 73

escolar 67

clase 59

preventivo 58

padres 56

violencia 50

colegio 49

partes 43

profesorado 37

primaria 34

solución 34

problema 33

tutor 32

etapa 31

Los términos mediación, conflicto, convivencia, alumnos, etc. Son las más repetidos en las 

entrevistas, inducen a pensar en ellas y en lo que sucede en el contexto.

En la totalidad de entrevistas semiestructuradas todos los encuestados en alguna de las ex-

presiones proporcionaron los términos aludidos en la nube de manera continuada. Claro es que, 

las entrevistas giraban en torno a estos concceptos, pero bien es verdad que fueron ellos los que 

recalcaban dichos términos que nosotros posteriromente categorizamos. Pero cabe destacar que 

si se quiere realizar un análisis mas exhaustivo deberíamos analizar cada uno de estos conceptos 

en su contexto y centrarnos en su significado preciso más que en la forma de la nube. La nube va 

a contener la totalidad de las categorías y subcatogorías que se van a analizar obtenida de forma 

deductiva o inductiva. En la siguiente figura reflejamos la nube de palabras.



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 7. RESULTADOS CUANTITATIVOSY CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

249

Figura 7‑22

Nube de Palabras de la Unidades Hermenéuticas. 

Nota. Obtenida con ATLAS.ti V.8



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

250

Con las dos familias de DPs, entrevistas a profesorado y relatos del equipo de orienta-

ción obtuvimos las redes documentales de la UH y de sus DPs que presentamos en la figura 

7-23 y 7.24. 

Las redes son un recurso importante para operar sobre las relaciones que existen o pueden 

existir entre las categorías, subcategorías o cualquier tipo de entidad que vamos obteniendo en 

nuestro análisis cualitativo. Estas redes en concreto, nos proporciona una imagen de cuales han 

sido los DPs utilizados en la investigación, un total de dieciséis entrevistas en profundidad realizadas 

al profesorado de ESO y quince relatos de orientación realizados a los orientadores de esta etapa 

que describen conflictos, quejas y comentarios expuestos por alumnos y padres a orientadores.

Como ya dijimos, las entrevistas han sido realizadas a distintos docentes con sus respec-

tivos roles: profesorado, profesorado-tutor, coordinador de calidad y orientadores. En las redes 

semánticas de la figura 7-23 y figura 7-24 aparece cada entrevista y el rol del entrevistado. 

Estas entrevistas han sido realizadas en horarios de recreo y horas libres de los entrevista-

dos para no interrumpir la dinámica de clases y tener mayor acceso a ellos. No han sido elegidos 

aleatoriamente, ya que no todos prestaban su tiempo para este menester, incluso algunos de los 

docentes se negaron a ser entrevistados. 

Las entrevistas pueden clasificarse como entrevistas semiestructuradas ya que se ha perse-

guido de antemano la búsqueda de una información a partir de un guion, pero los entrevistados 

de manera flexible podían exponer libremente su visión respecto a cualquier tema no pregunta-

do, pero sí referente a la cuestión convivencial y teniendo en cuenta que los objetivos operativos 

de las entrevistas estaban claramente definidos:

• Queríamos conocer el grado de existencia o no de conflictos más comunes que se dan en 

el centro según la percepción de los docentes.

• Pretendíamos reflexionar como es la convivencia, disciplina, cursos conflictivos de centro 

según la perspectiva de los docentes.

• Perseguíamos indagar sobre la experiencia y el estilo docente y su propuesta de resolución 

de conflictos.

• Analizar la gestión que la dirección pedagógica hace de los conflictos.

• Comprender la implicación de la dirección pedagógica en la gestión y resolución de conflictos.

• Reflexionar sobre la formación y conocimientos que tienen los docentes sobre la medición. 

escolar.
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Figura 7‑23

Red de DPs. de Entrevistas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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Figura 7‑24

Red de DPs. Relatos de Orientadores

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8

Todos los documentos primarios están relacionados entre sí, ya que, estos documentes 

conciernen a la misma temática de donde obtenemos las categorías y subcategorías. Los roles de 

los entrevistados cambian y eso hace que las percepciones de la situación también cambien. He-

mos obtenido un informe completo que se puede consultar en Documentos del anexo con cada 

una de las categorías y subcategorías, así como cada uno de los fragmentos o citas seleccionados 

durante el análisis cualitativo, son las evidencias empíricas de las subcategorías obtenidas de 

manera inductiva. En dicho anexo, cada una de las categorías está asociada a sus correspondien-

tes subcategorías o códigos, y cada código tiene asociada su correspondiente fragmento o cita. 

Hemos seleccionado aquellos fragmentos que consideramos permitentes para su comentario, 

análisis, interpretación y triangulación. De los documentos analizados se desprenden un amplio 

elenco de diversos comportamientos antisociales considerados por los docentes de mayor o me-

nor gravedad según los casos. Establecer un grupo de grandes categorías para posteriormente 

incluir en ellas las correspondientes subcategorías que habíamos codificado fue el siguiente paso. 
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El grupo de grandes categorías, Conflictos, Convivencia, Docentes, Gestión docente, Mediación y 

Relaciones Familia-Centro, fueron codificadas de forma deductiva, no así las subcategorías que se 

obtuvieron de forma inductiva. La relación de categorías con sus correspondientes subcategorías 

resultó ser la tabla 7-62:

Tabla 7‑62

Categorías y Subcategorías Obtenidas de los DPs

Categorías Subcategorías

7.5.1 Conflictos (CE) 7.5.1.1 DA-Disrupción en el aula

7.5.1.2 EX-Exclusión

7.5.1.3 MM-Micromachismo

7.5.1.4 VFD-Violencia física directa

7.5.1.5 VFI-Violencia física indirecta

7.5.1.6 VTIC Violencia TIC

7.5.1.7 VV-Violencia Verbal

7.5.2 Convivencia (C) 7.5.2.1 AT-Acción tutorial

7.5.2.2 CC-Cursos conflictivos

7.5.2.3 CE-Convivencia ESO

7.1.2.4 D-Disciplina

7.5.2.5 R-Respeto

7.5.2.6 ZC-Zona de conflictos

7.5.3 Docentes (D) 7.5.3.1 ACR-Antigüedad Centro y Rol Docente

7.5.3.2 ED-Estilo docente

7.5.3.3 FM-Formación en Mediación

7.5.4 Gestión Docente (GD) 7.5.4.1 GD-Gestión Dirección

7.5.4.2 RC-Resolución de Conflictos

7.5.4.3 SPDB-Sistema Preventivo

7.5.5 Mediación (M) 7.5.5.1 AM-Alumnos mediadores

7.5.5.2 MEI-Mediación entre iguales

7.5.5.3 NM-Necesidad de la mediación

7.5.5.4 SP-Sanción punitiva-RRI

7.5.6 Relaciones Familia-Centro 

 (RFC) 

7.5.6.1 AP-Actitud de los padres

7.5.6.2 CPP-Conflictos padres-profesores-dirección

7.5.6.3 DC-Dialogo y comunicación

7.5.6.4 SA-Supuesto Acoso
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Por operatividad y dada la gran cantidad de fragmentos que podríamos obtener, hemos 

decidido analizar de cada subcategoría aquellos más significativos con el fin de poder estable-

cer más claramente las redes semánticas y su interpretación, así como su mejor triangulación. 

La red semántica de la figura 7-25 con definiciones operacionales, triangula la existencia 

de conflictos percibidos por docentes y orientadores del centro ya que podemos constatar en 

ellas la existencia de estos conflictos en el entorno escolar, opinión bastante generalizada. 

La red es completamente subjetiva y admite cualquier nexo entre los distintos nodos o 

subcategorías. Se justifica la conexión existente entre todos estos conflictos. Así pues, queda 

claro que existen conflictos que se retroalimentan mutuamente unos con otros. El origen de uno 

puede estar determinado por otro, por ejemplo, la disrupción en el aula (DA) se relaciona con el 

uso de las Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC) y con la violencia verbal (VV) 

y está asociada al micromachismo (MM) y este con la violencia física indirecta (VFI). Al mismo 

tiempo establecemos que la exclusión (EX), se relaciona con el uso de las TIC con la violencia física 

indirecta (VFI) y está asociada a la violencia (TIC), objetivamente puede venir determinada o es 

causa del uso de las TIC y que la violencia verbal está asociada a la violencia TIC. La subcategoría 

violencia verbal (VV) se relaciona con la disrupción en el aula (DA) y en ocasiones está asociada 

del mismo modo al micromachismo (MM). En definitiva, una representación gráfica de los dis-

tintos nodos y la relación de interdependencia que existe entre ellos, pero, dejando claro que es 

completamente subjetivo y que se pueden establecer cuantas relaciones seamos capaces ya que 

es claro que el arranque de los conflictos es multicausal.

7.5.1 Categoría: Conflictos: Subcategorías y evidencias 

empíricas

En esta primera categoría, Conflictos, desglosada en las subcategorías: DA, EX, MM, VFD, 

VFI, VTIC, y VB, se describen cómo son percibidas las conductas conflictivas que los miembros 

del colectivo docente perciben según las entrevistas realizadas. La percepción de las conductas 

no deseadas dependerá de muchos factores individuales de los docentes, la experiencia docen-

te, por ejemplo, determina el cómo pueden ser percibidos los conflictos. Así pues, tratamos de 

responder a la pregunta ¿perciben los docentes actitudes conflictivas entre el alumnado? ¿qué 

tipo de actitudes conflictivas se perciben? Consideramos los docentes la existencia de conductas 

antisociales dependiendo de la edad. Posiblemente en los jóvenes alumnos estas conductas se 
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manifiestan en edad temprana, es decir, entre los 8 y 10 años. Mientras que en las alumnas estas 

manifestaciones surgen entre los 147 y 16 años.

La tabla 7-63 nos proporciona el elenco de subcategorías que pertenecen a la categoría 

Conflictos. 

Tabla 7‑63 

Categoría y Subcategorías Conflictos

Categoría Subcategorías

7.5.1 Conflictos (CE) 7.5.1.1 DA-Disrupción en el aula

7.5.1.2 EX-Exclusión

7.5.1.3 MM-Micromachismo

7.5.1.4 VFD-Violencia física directa

7.5.1.5 VFI-Violencia física indirecta

7.5.1.6 VTIC Violencia TIC

 7.5.1.7 VV-Violencia Verbal

La red de la categoría conflictos nos muestra la relación existente en todos ellos hasta 

el punto de que podíamos afirmar que existe una retroalimentación inequívoca entre to-

dos estos conflictos y por supuesto de origen muticausal. Según las entrevistas realizadas 

a profesorado queda evidenciado la existencia de estos tipos de conductas a los cuales los 

docentes deben enfrentarse diario. Pero si tuviéramos que especificar cuáles de ellos son 

los más frecuentes diríamos primeramente que es la DA y muy preocupante el auge que está 

tomando la VTIC.
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Figura 7‑25

Red Semántica de Categoría Conflictos. 

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.1.1 Subcategoría Disrupción en el Aula (DA)

Esta subcategoría se relaciona con la VFD, con la VTIC y con la VV. El comportamiento de 

esta correlación es lineal, es decir, si una de ellas aumenta las otras también lo harán. Parale-

lamente, la DA se asocia con MM, esto implica que suceden de manera conjunta o se mueven 

juntas en los comportamientos analizados en clase.

La DA es un conflicto muy generalizado, interrupciones en clases continuamente. Hablan 

a destiempo, se levantan sin pedir permiso, molestan al compañero o compañera, incluso dan 

voces sin venir a cuento, lo que impide la continuidad de la clase por cauces normales. Gene-

ralmente lo suelen hacer cuando el profesor o profesora es más permisivo y tolerante. Pero es 

muy común y en ocasiones difícil de evitar. En cuanto a la VTIC es preocupante el auge que en los 

últimos tiempos está teniendo. La mayoría de los estudiantes tienen un teléfono móvil de última 

generación con el cual en muchas ocasiones utilizan junto con las redes sociales para increpar o 

molestar al resto de los estudiantes. Aunque no es muy percibido por los docentes, el MM existe 

en estas edades y se manifiesta de muy distintas maneras, expresiones machistas, gestos machis-

tas e incluso intento de control de las chichas por parte de sus parejas. Ciertamente la VFD, es 

poco significativa en el centro, los casos que se dan son rápidamente controlados por los docen-

tes siempre y cuando sucedan en el centro. Ahora bien, es sabido de la existencia de este tipo 

de conflicto en los alrededores del centro al finalizar las clases. Cuando esto ha sucedido algún 

docente ha tenido que intervenir y la cosa no llega a más. De la violencia verbal, generalmente 

directa, es decir, estando presentes ofensor y ofendido se conoce y se percibe claramente en el 

centro. Algunos estudiantes ofenden a sus iguales e incluso a los docentes, bien es verdad que 

tampoco es lo habitual. Cuando este tipo de ofensas se realiza a espaldas al no ser percibidas por 

los docentes dejan de tener significado. Pero puede ser realizada en redes sociales y se incluirían 

en VTIC. Todas estas subcategorías están estrechamente relacionadas como vemos en la figura 

7-25 de la red semántica. 

A la luz de los distintos fragmentos obtenidos mediante el proceso entrevistador, observa-

mos que existe una significativa variedad y relaciones de referencias acerca de los conflictos y sus 

respectivas subcategorías. Podemos establecer un criterio unificado de la existencia y percepción 

de estos conflictos. En cada fragmento aparece el número del documento o entrevista y el frag-

mento pertinente seleccionado.

En lo referente a la subcategoría DA, entendida como imposibilidad de enseñar por par-

te del docente o imposibilidad del alumnado de aprender, opinión generalizada y observables 

de la existencia de este tipo de conductas no deseadas. La disrupción es un conflicto que los 
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docentes tenemos que soportar a diario y que durante el desarrollo de nuestras funciones 

educativas e instructivas son frecuentes las interrupciones como lo manifiesta el entrevistado 

en la cita 2:20, en dónde se manifiesta por parte del entrevistado una queja con un grupo de 4º 

de ESO que curiosamente siendo el grupo de mayores de la etapa plantea mayores situaciones 

conflictivas:

Cita 2:20

Eso es continuo además el campo de batalla. Yo con cuarto para 

dar clase, no tienen hábito de estudio, no dejan ni siquiera que 

tú le plantees a final de la programación nada porque continua-

mente están hablando y haciendo lo que quieren. Si las activida-

des son individuales no quieren trabajar si son en grupo o en pa-

reja tampoco. Yo todo el día cambio el planteamiento de la clase 

para ir adecuándome a cosas que les estimulen y que les guste.

El fragmento 4:31 manifiesta que la distribución de horario escolar es un factor determi-

nante para el florecimiento de los conflictos. Y hemos experimentado como docentes que no son 

las primeras horas las más conflictivas sino después de los tiempos de recreo es cuando el alum-

nado está más inquieto e irritables e indiscutiblemente por ende el profesorado:

Cita 4:31

(...) la primera y segunda y tercera hora el alumno viene un 

poco todavía como... de estar dormido, pero después del recreo 

es cuando visualizo que existen más enfrentamientos entre los 

alumnos, bueno cuando hay clases que según el aula comparte 

diferentes alumnos de dos clases pues por el simple hecho de 

ocupar un sitio, hay sitios que no están reservados a nadie pues 

existen los pequeños grupillos entre ellos y si existe cierta violen-

cia cuando uno usurpa más o menos, la mesa que un.

Efectivamente hay alumnado o determinadas clases en donde esta manifestación disrup-

tiva está presente desde las primeras horas de la mañana agravándose a medida que pasan las 

horas incluso ser insoportables al final de la mañana, así lo manifiestan los docentes en general. 

El docente entrevistado 7:27 recalca que la DA es la conducta más repetitiva y reiterada. Llega a 

ser normal las dos, tres o cuatro interrupciones en clase en la etapa de ESO como se manifiesta 

en el fragmento siguiente:
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Cita 7:27

(...) lo que puede ser más habitual, lo que se puede dar con más 

frecuencia es la interrupción en el aula. Siempre en los grupos 

con que haya uno o dos que estén constantemente interrumpien-

do, ya están creando ese clima.

Otro docente entrevistado cataloga a algunos estudiantes de “pasotas” y es cierto que son 

algunos alumnos los que manifiestan esta actitud de desinterés por el aprendizaje. Este tipo de 

alumnado suele estar presente en algunos grupos y en ocasiones llegan a boicotear continua-

mente las clases: 

Cita 7:44 

(...) son alumnos que pasan de la asignatura, pasan de aprender, 

pasan de todo y es muy difícil cuando intentas tener una armonía, 

una convivencia que sea amena entre ambos, es imposible si no.

Incluso podemos afirmar que el conflicto más doméstico y rutinario es la DA como mani-

fiesta el entrevistado en su cita:

Cita 12:13 

(...) son de los conflictos más repetitivos ya sea por interrupción, 

por una llamada de atención, por interrumpir a un compañero, 

por querer algo que tiene un compañero, entonces sí que es ver-

dad que en el ritmo de clase son los conflictos que, en estos ni-

veles, ya digo, los que más se repiten, la mayor casuística estaría 

ahí en esas conductas disruptivas.

En todo el proceso de análisis no hemos encontrado evidencia empírica que manifieste lo 

contrario. Es efectivamente este tipo de conflicto, DA, es muy percibido por los docentes en sus 

aulas. La disrupción en el aula es una cuestión rutinaria y a veces complicada de resolver. Depen-

de mucho del grupo y sus componentes, edades, sexos y actitudes, pero también depende del 

estilo docente de cada profesor, de su experiencia y en ocasiones del género. Algunos estudiantes 

se envalentonan cuando el docente es una profesora e interrumpen continuamente molestando 

a sus compañeros.

La red de evidencias empíricas de la DA es la mostrada en la figura 7-26. En esta figura de 

red semántica tratamos de evidenciar la relación convergente de los entrevistados cuando los 

entrevistados convergen en la opinión de existencia de DA en el centro. 
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Figura 7‑26

Red Semántica DA con Evidencias Empíricas.

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.1.2 Subcategoría Exclusión (EX)

La subcategoría EX, interpretada como forma de marginación o segregación de un es-

tudiante hacia otro por causas de índole diverso como puede ser, raza, religión, etnia, aspec-

to físico e incluso por buenas o malas calificaciones, está presente en distintas entrevistas 

realizadas. Esta subcategoría se correlaciona con la Violencia Física Indirecta VFI, insultos, 

motes, rechazo a espaldas son habituales en este tipo de comportamientos. En ocasiones 

este tipo de ES se realiza utilizando las TIC, por ello también se correlaciona con la VTIC y está 

asociada y tienen un movimiento uniforme con la VV, es decir la exclusión social acarrea en 

ocasiones violencia verbal.

El siguiente fragmento es una manifestación de exclusión por aspecto físico, cuestión arrai-

gada en nuestra juventud cuyo valor y culto al cuerpo es notorio en todos los aspectos:

Cita 13:25

Sí exclusión por el físico. Incluso niños que se ven solos a la hora 

de hacer grupos.

La exclusión es un conflicto preocupante no solo para quien lo padece. Las familias su-

fren mucho cuando perciben procesos de exclusión, acoso o aislamiento de sus hijos.

Se está dando el caso muy percibido de exclusión social con VTIC. Queremos decir que, 

las redes sociales son un instrumento no solo generador de conflictos, sino además potencia-

dor y continuador de los conflictos ya originados. Se da la situación en muchas ocasiones la 

aparición en entornos escolares de conflictos que no llegan en principios a llamarnos la aten-

ción pero que ser redirigen a las redes sociales y es donde adquieren un carácter preocupante. 

En ese momento quedamos excluidos para poder intervenir, el conflicto se ha potenciado en 

ese entorno virtual. En la cita 19:2 es un ejemplo de exclusión utilizando las redes sociales. 

Ignorar a un miembro del grupo es una manera también exclusión, ejemplo es este fragmento:
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Cuenta que, durante toda la semana blanca, su hijo ha estado 

pidiendo un libro y los deberes que tenía que hacer a través de 

un grupo de WhatsApp de la clase y nadie le respondía. Sólo 

lo han hecho algunos compañeros y cuando lo ha pedido por 

privado. Esta situación es vivida con dolor por los padres y por 

el alumno.

Otro ejemplo de hasta dónde puede llegar la exclusión, nos lo aporta la cita 27:1. Los cam-

pamentos de verano no se realizan en tiempo de docencia y sin embargo algunos estudiantes se 

sientes excluidos y los padres molestos por esta situación:

El primero fue durante el campamento de verano de “Cristo Vive” 

en el que se hizo un torneo por localidades y colegios y JMVG 

tuvo que jugar con otro colegio (colegio de M) porque el resto de 

los jugadores de Málaga no querían jugar con él. 

En la figura 7-27 mostramos las evidencias empíricas de esta subcategoría de EX. Los en-

trevistados 19 y 27 argumentan que las redes sociales son un instrumento de exclusión como 

hemos mantenido. Por lo tanto, ambos entrevistados tienen en común esa opinión al respecto, 

sus interpretaciones son absolutamente convergentes. 
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Figura 7‑27

Red Semántica EX con Evidencias Empíricas.

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.1.3 Subcategoría Micromachismo (MM)

El MM no correlaciona con otras conductas indeseables, pero si está asociado con de ma-

nera lineal con VV. De la misma forma esta subcategoría se asocia de manera lineal con la DA, la 

VTIC, la VFI y en menor medida con la ES. Esto significa que el MM cuando existe lleva acarreado 

a la par un aumento de VV, VTIC, DA y VFI, todas ella muy asociadas. Aun bien es verdad que so-

lamente ha sido un entrevistado el que lo ha percibido, ningún otro docente ha hecho referencia 

a este tipo de conflicto.

Estamos percibiendo a diario actitudes machistas en los centros educativos y fuera de 

ellos. Algunos estudiantes quieren controlar a sus parejas hasta el punto de exigir la manipula-

ción del teléfono móvil. Expresiones mal sonantes y actitudes para con las chicas empiezan a ser 

cotidianas en nuestro entorno educativo y fuera de él. La educación para la igualdad y el respeto 

es una obligación de los centros escolares. De todas formas, solamente hemos encontrado a un 

entrevistado que haya percibido este micromachismo (MM). Es el entrevistado 7 en sus tres citas 

(Cita 13, Cita 14, Cita 37) seleccionadas, pero no hemos encontrado otro entrevistado que haya 

percibido este conflicto:

Cita 7:13 

(...) hablan con un tono despectivo a las mujeres, sobre todo.

Cita 7:14 

(...) dije a una chica, mira puedes colgar las cartulinas y salto un 

niño, no, yo las cuelgo que ella es una mujer, o sea porque ella 

sea una mujer no puede colgar unas cartulinas.

Cita 7:37 

(...) cuando hablan con las mujeres el tono que se emplea.

La red de evidencias empíricas nos aporta un solo entrevistado ha percibido este MM 

como observamos en la figura 7-28.
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Figura 7‑28

Red Semántica MM con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8 
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7.5.1.4 Subcategoría Violencia Física Directa (VFD)

En lo referente a la subcategoría VFD, es decir, abusos entre iguales, pequeñas agresio-

nes molestar físicamente, sucede que existe una opinión generalizada coincidente en los en-

trevistados que este tipo de discusiones existen, incluso se ha dado el caso de llegar a suceder 

fuera del centro escolar, como ya hemos afirmado. La VFD se correlaciona con la EX con la DA 

y con la VV y se asocia de manera lineal con la VFI. Destacamos las siguientes citas como claros 

ejemplos de VFD:

Cita 1:9

(...) de hecho, el otro día, no sé si te enteraste, en el recreo hubo 

dos niñas que se metieron mano… Bueno, que tuvieron allí su…

Discrepancias.

Cita 11:20 

(...) hasta llegar el caso de que un alumno ha querido golpearme 

y fuera aplacado por otro alumno, ese fue el momento de más 

tensión que he podido vivir en el centro.

Cita 19:1

(...) el miércoles en el recreo un compañero de clase le escupió 

en la cara delante de otros niños (le pregunto por el nombre del 

chico, pero se niega a darlo, prefiere que sea su hijo quien dé ese 

dato). El padre dice que hay una serie de alumnos que se meten 

con su hijo.

Cita 30:3 

(...) se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota 

de baloncesto con la cual le dio sin querer a Natalia en la cara. 

Este hecho provocó que Natalia echara del grupo de WhatsApp 

a RMBG.

Suele ser habitual que en horas de recreo y sobre todo entre el alumnado menor de 

edad, llegan a enfrentamientos por motivos variados, por ejemplo, por los juegos deportivos 

que durante el recreo se practican y es más anormal que alumnos de otras etapas superiores 
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entren en violencia directa. Ahora bien, es más inusual que determinados estudiantes se 

peleen en las inmediaciones del centro, incluso con alumnos de otros centros a la hora de 

la salida, pero ha sucedido. Es cierto, que en algunas ocasiones algunos estudiantes se han 

enfrentado fuera del centro. En estos casos ha sido necesaria la intervención del profesorado 

o incluso la intervención de la policía municipal en determinados casos. La cita 14:22 así lo 

señala:

Cita 14:22 

(...) dos niñas habían quedado para pegarse y tuvo que ir esta 

profesora para averiguar qué pasaba porque le había llegado de 

que estas una de estas niñas esa tarde iba a esperar a la otra 

para pegarse. Pero más peleas hasta ese punto que yo haya sa-

bido del colegio no conozco, a lo mejor sí que ha habido, pero yo 

no tengo el conocimiento.

La violencia física directa es una constante en los estudiantes de los niveles de primaria y 

secundaria. No pensemos que solamente sucede este conflicto entre alumnado de 12 o 13 años, 

no es así. En alumnos de primaria también se manifiesta la violencia física directa. Las citas 19:1 

y 22:3 así lo corroboran:

Cita 22:3

La madre, una vez expuesta la explicación de D. JS, argumenta 

que su hija ha sufrido problemas con sus compañeras desde hace 

tiempo y resalta algunos incidentes y personas desde el 5º curso 

de Educación Primaria. Comenta que en 5º EP tuvo discusiones 

con NGR a raíz de un incidente con una pelota de baloncesto que 

acabó dándole en la cara a una tercera niña, amiga de NGR y por 

lo que esta se enfada con RMBG.

Todos estos fragmentos nos están informando de la existencia de violencia física direc-

ta y no solamente dentro del recinto escolar, incluso en la puerta del centro como ya hemos 

dicho. 

La red semántica de VFD, figura 7-29 de evidencias empíricas nos ilustra como los cinco 

entrevistados han percibido este conflicto y se triangula la información con los datos de estos 

entrevistados. Queda patente que este tipo de conflictos es percibido generalmente por el 

profesorado.
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Figura 7‑29

Red Semántica VFD con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.1.5 Subcategoría Violencia Física Indirecta (VFI)

Al igual que en la VFD la subcategoría VFI, es decir, destrozos o vandalismo contra enseres 

del centro o de otros miembros de la comunidad educativa, pequeños hurtos, demuestran un 

desajuste entre las normas del centro y los actos que se realizan. Se correlaciona con la EX, con 

la VFD y está asociada al MM de manera lineal. Consideremos la cita, 3:9 como claro ejemplo de 

la existencia de vandalismo:

Si, lo hay, de hecho, hace poco lo que aconteció, los chicos de se-

gundo de ESO formaron un pitote, destruyendo los ordenadores 

por lo que se ve, se mearon en el aula y eso vamos si a eso no se 

le llama violencia.

Cita 4:37

Un profesor que pierde el teléfono móvil deja de dar clase hasta 

que no se recupere su teléfono móvil.

Cita 27:2 

El segundo hecho que relata es que estando en casa de uno de 

los amigos de su clase y habiendo varios niños más, le rompieron 

todas las puntas de sus lápices de colores y le escribieron “ena-

nito” .

Este grupo de citas significa la existencia de violencia física indirecta, que, aunque no es 

muy significativa en el centro existe. Se especifica claramente por parte del entrevistado lo que 

aconteció con los alumnos de segundo de ESO, vandalismo sencillamente, cuando arremetieron 

contra el material informático del centro en un aula de informática. No existe ninguna otra refe-

rencia hacia este tipo de conductas.

La red semántica de VFI especifica que los tres entrevistados han percibido este tipo de 

violencia:
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Figura 7‑30

Red Semántica VFI con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.1.6 Subcategoría Violencia con Tecnologías de la Información y 

comunicación (VTIC)

Esta subcategoría se correlaciona con el MM, con la ES, con la VFI, con la VFI, con VV, y con 

la DA. Uno de los conflictos que debemos atajar en nuestro sistema educativo, es el que surge 

desde el uso de las TIC. Compartimos la idea que las TIC por sí sola no tienen que plantear inicial-

mente ningún conflicto. Estos surgen cuando se hace un uso inadecuado de estas tecnologías y se 

aprovecha su potencialidad para causar daño o perjuicio. Ordenadores de sobremesa, portátiles, 

tabletas y telefonía móvil, son los instrumentos más usados para generar violencia TIC. Quizá, 

últimamente sean los móviles los útiles más extendidos ya que los de última generación suplen 

perfectamente las funciones de un ordenador o tablet para estos menesteres. Desde grabar una 

imagen de un compañero y publicarla a grabar conversaciones privadas, insultar y amenazar o 

excluir, etc. el abanico de conflictos que las TIC puede abarcar son un gran número. Aunque bien 

es verdad, que su rastreo y localización son muy fáciles. Es muy consensuada la opinión de la exis-

tencia de este conflicto, cuando hablamos de TIC. Surgen sobre todo en las redes sociales como 

WhatsApp, Instagram y menos en Facebook. Las citas son todas convergentes, las TIC son medios 

utilizados por el alumnado para generar conflictos, incluso para continuar los que ya existen. Así 

lo especifican el grupo de las siguientes citas:

Cita 4:17 

(...) por vía WhatsApp, es decir, hay grupos que critican, de he-

cho, hace un, hace dos años, una jefa de estudios que tuvo un 

problema porque un alumno creó una cuenta falsa en Instagram 

y la puso vamos, de vuelta y media a una jefa de estudios.

Cita 7:17:

En este transcurso se han tenido que cambiar gente de clase 

porque ha habido amenaza por vía tecnológica, vía WhatsApp, 

como…: te voy a esperar fuera y te voy a matar, eres una puta, 

eres una guarra, entonces es algo que…, pues se ha abierto la vía 

interna para seguir ese caso.

La edad del alumnado o el nivel en que curse ya no es un factor determinante para esta-

blecer donde se dan más conflictos referenciados al uso de las TIC, hemos pensado siempre que 

el uso de las tecnologías y los conflictos que surgían particularmente en ESO, pero, parece ser 

que ya no es así y desde hace algún tiempo comienza a hacerse presente la VTIC en la etapa de 

primaria como queda reflejado en la siguiente cita:
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Cita 13:19

Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren 

muchísimos problemas. Yo antes pensaba que no pero cada vez 

me doy más cuenta. Uno de los mayores conflictos que yo veo 

que es a raíz del mal uso de las redes sociales. Crean grupos de 

WhatsApp para insultar a compañeros, lo excluyen, hay padres 

que intervienen, etc. Ya que es muy cierto que los niños de entre 

estas edades presenta una malicia que antes no había y tienen 

mayor conocimiento del daño que pueden llegar a causar, a ve-

ces no lo hacen con intención con una maldad absoluta y solo 

intentan hacer la gracia. Pero hay que hacerles ver desde ese 

momento que están haciendo daño y hacérselo ver e intervenir.

Cita 9:5 

Últimamente está teniendo mucho protagonismo el tema de las re-

des sociales ¿no?, luego el problema que conlleva en si las redes so-

ciales es que las situaciones del aula se trasladan fuera del aula, se 

trasladan al ámbito de las amistades incluso al ámbito privado ¿no? 

Ellos piensan que son situaciones de impunidad los comentarios que 

ellos hacen a través de WhatsApp o a través de Instagram.

Cita 10:13 

Pues verás, el curso pasado, hubo dos chicas que porque pre-

cisamente en un chat de la clase una decía que la otra había 

dicho que esa había dicho... es decir, esas cosas tan absurdas y 

tan poco concretas, el caso es que una se sintió muy ofendida, 

le parecían que le estaban haciendo de menos, que la estaban 

insultando. entonces fue a pegarle a la otra. 

Cita 13:19 

Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren 

muchísimos problemas. Yo antes pensaba que no pero cada vez 

me doy más cuenta. Uno de los mayores conflictos que yo veo 

que es a raíz del mal uso de las redes sociales. Crean grupos de 

WhatsApp para insultar a compañeros, lo excluyen, hay padres 

que intervine, etc. Ya que es muy cierto que los niños de entre es-

tas edades presenta una malicia que antes no había y tienen ma-

yor conocimiento del daño que pueden llegar a causar, a veces no 

lo hacen con intención con una maldad absoluta y solo intentan 
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hacer la gracia. Pero hay que hacerles ver desde ese momento 

que están haciendo daño y hacérselo ver e intervenir.

Cita 15:12 

Sí, es malísimo lo de las redes sociales fue en sexto de primaria a 

primero de la eso no recuerdo , a ver yo soy amiga de las madres 

que me lo contaron y si es cierto que a través del teléfono, que a 

través de WhatsApp, insultaban a una niña o a un niño lo logro 

recordarlo bien entonces insultaban a un grupito y andaban ma-

chacándolos completamente por el WhatsApp y vamos yo creo 

que eso al final se solucionó porque yo los e visto ahora juntos. 

Pero luego conozco de otro tema que la niña se marchó del cole-

gio el niño continuo aquí en el cole y la niña se tuvo que marchar 

en el instituto de alado del conservatorio. 

La opinión de uno de los padres de una alumna manifiesta cómo su hija ha sido ofendida 

en Facebook. Generalmente esta red social no suele ser utilizada por jóvenes de estas edades 

siendo Instagram la más utilizada.

Cita 22:9 

Otro incidente que cuenta es que NMP hablaba mal de su hija por 

Facebook y que en alguna ocasión le había dicho a RMBG que era 

“lesbiana”. Un día además llegó a hacerle daño cogiéndola por 

detrás y apretándole.

Cita 22:3

La madre, una vez expuesta la explicación de D. JS, argumenta 

que su hija ha sufrido problemas con sus compañeras desde hace 

tiempo y resalta algunos incidentes y personas desde el 5º curso 

de Educación Primaria. Comenta que en 5º EP tuvo discusiones 

con NGR a raíz de un incidente con una pelota de baloncesto que 

acabó dándole en la cara a una tercera niña, amiga de NGR y por 

lo que esta se enfada con RMBG.

La opinión de los entrevistados sobre los conflictos TIC es clara, todos ellos perciben la 

existencia de este preocupante y emergente conflicto. La cuestión es que muchos centros se 

están planteando la prohibición del uso de telefonía móvil en los colegios e institutos. Quizá 

sea la solución menos pedagógica que haya, pero sin duda una de las posible, habida cuenta las 

consecuencias negativas que tiene el uso inadecuado de las TIC no solo en las redes sociales sino 

además en cuestiones tan delicadas como el ciber acoso.
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Figura 7‑31

Red Semántica VTIC con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.
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7.5.1.7 Subcategoría Violencia Verbal (VV)

Para finalizar con esta categoría de Conflictos, la VV. Esta subcategoría está altamente co-

rrelacionada con otras. Se correlaciona con la VTIC, ya que, en las redes sociales, aunque no de 

manera oral, pero si escrita generalmente se pueden insultar y ofender. También se correlaciona 

con la DA y con la VFD y con el MM donde. La mayoría de los entrevistados mantienen, que no 

solo existe violencia verbal entre alumnos sino además existe este tipo de violencia entre alum-

nado hacia profesorado, así se manifiesta en la cita 4:4.

Violencia física, a veces no se visualiza en el aula, violencia verbal 

siempre, violencia verbal sí por parte de ciertos alumnos, lo que 

pasa que entramos en una dinámica que ya lo hemos constatado 

como normal que ciertos alumnos, bueno pues existe esa cierta 

violencia verbal hacia sus propios compañeros y hacia el propio 

profesor.

Cita 14:21 evidencia la existencia de violencia verbal de “alto nivel”.

“fíjate, mi hija que me ha enseñado lo que mandó este niño el 

otro día” y resultó que eran mensajes de este niño diciendo “me 

cago en todos los muertos de x” “eres un …”, en resumen, una 

barbaridad. Y estos mensajes los mandó a un grupo y mi hija me 

los enseñó.

Cita 4:5 es una divergencia con respecto a los anteriores entrevistados. 

Violencia verbal de profesor alumno yo no lo he visualizado, no lo 

he visto tanto, no le vivido, pero sé que existe y lo he escuchado 

a compañeros, pero he visto alguna alumna…

La red semántica nos vuelve a muestra la convergencia entre distintos entrevistados y al 

mismo tiempo la contradicción con otro:
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Figura 7‑32

Red Semántica VV con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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Cita 2:17 

Un poco sí, sí porque además los gestos son gestos feos entre 

ellos.

Cita 19:1 

Según cuenta esta alumna, solo le dijo “N. no veo contigo”. En 

el intercambio de clase, R. observó que N. estaba chillando en la 

puerta y entonces R se acercó y le dijo que no chillase, pregun-

tada si suele insultar o amenazar a N., R. contesta que lo único 

que le dice es “pesada” no recuerda haberle dicho nunca ningún 

insulto, incluso comenta R. que N. le ha dicho “si quieres nos pe-

leamos a la salida”. 

Cita 20:1 

A veces insultaban a JMVG, pero no especificaron ni el tipo de 

insultos, ni quiénes eran los alumnos implicados (los padres de 

JMVG no quisieron dar nombres por la relación que tienen con 

las familias de los alumnos).

Cita 30:4

A pesar de no estar en el grupo hablaron por esta red social en 

privado y RMBG dice que Natalia le dijo que era “una niñata, 

que se cree algo y no es nada”. RMBG dice que la mandó “a la 

mierda y Natalia se cagó en sus muertos”. RMBG dice que es-

taba muy reciente aun lo de su padre y que su madre se puso 

muy mal al enterarse de esto porque estaba con depresión y 

medicación.
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7.5.2 Categoría: Convivencia y subcategorías y evidencias 

empíricas

La categoría Convivencia contiene seis subcategorías: Acción Tutorial (AT), Cursos Conflicti-

vos (CC), Convivencia en ESO (CE), Disciplina (C), Respeto (R) y Zona de Conflictos (ZC), tal y como 

vemos en la tabla 7-64.

Tabla 7‑64

Categoría y subcategorías Convivencia

Categoría Subcategorías

7.5.2 Convivencia (C) 7.5.2.1 AT-Acción tutorial

7.5.2.2 CC-Cursos conflictivos

7.5.2.3 CE-Convivencia ESO

7.5.2.4 D-Disciplina

7.5.2.5 R-Respeto

 7.5.2.6 ZC-Zona de conflictos

En la figura 7-33 se establece la correlación y las asociaciones que cada una de las subca-

tegorías puede tener, siempre con criterio de este investigador. Observamos que todas las subca-

tegorías están muy correlacionadas. En las entrevistas realizadas a los docentes y departamento 

de orientación se pretendía constatar cual era la acción tutorial que realizaban los profesores 

tutores al respecto de la categoría de convivencia. Se ha indagado sobre los cursos más con-

flictivos. Al respecto resulta destacable que según la percepción de los docentes los cursos más 

conflictivos son los últimos cursos e la ESO, 3º y 4º. Curiosamente, se podría pensar que a mayor 

madurez menor presencia de conflictos, pero los resultados tanto cuantitativos como cualitativos 

nos informan de todo lo contario. Aunque manifiestamente se puede percibir un buen nivel de 

convivencia según relatan los docentes y orientadores. Ciertamente la disciplina y el respeto son 

aspectos trabajados por los profesores tutores. Existe ciertamente zonas comunes, como el patio 

y en horas de recreo cuando surge algún tipo de VFD.
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Figura 7‑33

Red Semántica Convivencia con Subcategorías Asociadas 

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.1 Subcategoría Acción Tutorial (AT)

La subcategoría AT, se correlaciona con la D, con R con CC y con CE. Es decir, una buena 

AT tiene repercusiones correlativas con todas estas subcategorías. A mejor AT mayor R, mejor 

D, menos CC, y por consiguiente mejor CE. Del mismo modo la AT se asocia a ZC ya que un tutor 

que está pendiente de su alumnado evita conflictos que pueden surgir en zonas comunes, por 

ejemplo, en las escaleras mientras bajan o en el patio mientras juega. Curiosamente los cursos 

de mayor conflictividad resultan ser los 3º y 4º de ESO, aun así, podemos considerar que la 

opinión generalizada d ellos entrevistados es que existe un buen ambiente en el centro o al 

menos es lo percibido por el profesorado y equipo de orientación entrevistado. Es obvio, que 

en función de cómo es esta convivencia, la implementación del servicio de mediación será una 

opción para considerar y poder mejorar el ambiente escolar. La subcategoría AT, es una de las 

actividades que más implicación y dedicación requiere por parte de los profesores y tutores de 

ESO que no solamente están sometidos a los trabajos propios de la docencia, sino que además 

a estos docentes se les exige una dedicación extra de tiempo para la burocracia que ella conlle-

va la acción tutorial y que por lo que en general el docente-tutor se queja por falta de tiempo. 

Ambas aplicaciones requieren tiempo y dedicación para funciones administrativas que todo 

profesor y tutor debe utilizar por otra parte, y sirva como reclamo para el futuro la situación 

actual. En estos tiempos de pandemia hemos padecido el exceso de teletrabajo y ha quedado 

de manifiesto la falta de medios informáticos que profesores y tutores hemos tenido. Como así 

se manifiesta en la cita 5:12:

Falta de tiempo, por nuestras circunstancias también personales. 

Otra de las aportaciones significativas es la que hace referencia a la tarea pendiente 

por hacer en lo referente a acción tutorial. Es un agravio comparativo que mientras en cen-

tros públicos esta actividad es remunerada en centros concertados no se hace, además hay 

que sumarle a la fata de medios la carga lectiva muy superior en la enseñanza concertada. No 

es baladí que los docentes estén muy descontentos por la situación laboral no remunerada 

ni reconocida. 

La cita 5:17, manifiesta una realidad; el profesorado del centro en su quehacer diario actúa 

de manera tal que su acción es preventiva y mediadora, todos los docentes estamos de acuerdo 

en esta manifestación.
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Estamos haciendo una acción preventiva en distintos conflictos, 

no solo podemos quedarnos en la figura de que el profesor o 

el tutor resuelva o atienda a los padres y a los alumnos, sino 

que estamos haciendo una acción preventiva y mediadora con 

alumnos.

Cita 9:7 

El profesor ahí es fundamental y clave para la convivencia debe 

serlo. Un buen profesor es un buen tutor y se implica con la disci-

plina y la convivencia.

Sin embargo, manifiesta el mismo entrevistado en la cita 9:7, que la labor que se hace es 

muy insuficiente:

Yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto todavía ¿no?, 

muchas veces vamos apagando fuegos tanto los tutores como 

los jefes de estudios van aplicando las normativas disciplinarias 

que acontecen en cada momento pero realmente si es cierto o yo 

pienso que hay que hacer un trabajo mucho más profundo a ni-

vel de prevención, a nivel de búsqueda de recursos más directos 

con el alumno en la que el alumno sea protagonista también y 

podamos actuar con más antelación evitando los conflictos que 

se producen en el aula ¿no?.

La red semántica de AT nos ilustra como los entrevistados manifiestan en primer lugar 

la falta de tiempo que tienen a la vez que manifiestan el carácter preventivo que la tutoría 

conlleva y valoran positivamente su importancia. Qué duda cabe que un buen tutor tiene re-

percusiones muy positivas para los estudiantes, ya que es la persona que en primer lugar van 

a acudir cuando surja algún conflicto y al mismo tiempo es el enlace entre padres y centro 

escolar.
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Figura 7‑34

Red Semántica de AT con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.2 Subcategoría Cursos conflictivos (CC)

Con respecto a la subcategoría Cursos Conflictivos (CC) podemos decir que los docentes, en 

muchas ocasiones hemos opinado y comentamos sobre qué curso o cursos son los más conflictivos 

en ESO. No existe una unanimidad al respecto y por consiguiente en lo referente a cursos conflicti-

vos no hay una convergencia de opiniones. Lo que podemos asegurar es que los cursos conflictivos 

son 3º y 4º de ESO siendo estos los estudiantes de mayor edad. Ninguno de los entrevistados a 

puesto su objetivo en los 1º y 2º de ESO como cursos conflictivos. Algunos docentes opinan que 

los cursos más conflictivos son los 3º de ESO. Las causas por las cuales los cursos de 2º y 3º de ESO 

son los más conflictivos las podemos atribuir muy posiblemente a la madurez del alumnado. Son 

alumnos en un periodo de transición a la madurez, no asimilan muchas normas de conductas que 

en otros cursos superiores están superadas. El constructor de responsabilidad está más bien poco 

desarrollado en estas edades, es un constructo de carácter evolutivo que comprende el desarrollo 

de otros aspectos de la personalidad delo jóvenes que poco a poco van incorporando dimensiones 

personales de vivencias y de autoconocimiento de sí mismo que repercuten en su conducta. La falta 

de madurez es determinante en este tipo de conductas. Aun así, no existe unanimidad entre los do-

centes cuando se exponen las causas del por qué son los cursos más conflictivos. Según la cita 1:10

ESO, sobre todo en los terceros…

Otros dicen que los cursos más conflictivos son los 4º de ESO, cita 2:11

Los cuartos de la ESO…

Otros opinan que son los 2º y los 3º de ESO, cita 5:20

segundo y tercero de la ESO, más primero y segundo porque vie-

nen de primaria, con una serie de características…

En la cita 7:9 volvemos a constatar la falta de unanimidad sobre qué cursos son los más conflictivos:

entonces con 3º ESO la verdad que es un curso genial, ambas líneas 

porque en 1º de ESO y en 2º de ESO no tienen una misma constancia, 

pero la verdad que es un perfil de alumno muy bueno y la clase de so-

ciales entre ellos son bastante buena, no hay ningún tipo de conflicto…

Este mismo entrevistado en la cita 7:11, utiliza una expresión poco pedagógica para argu-

mentar que es el 4º de ESO el más conflictivo:

Y ya, por último, en cuarto de la eso… es mi primer año en la do-

cencia y claro para mí es una novedad encontrarme a un grupo 

totalmente delictivo… 
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Figura 7‑35

Red Semántica CC con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.3 Subcategoría Convivencia en ESO (CE)

Lo mismo sucede con la categoría CE que según la mayoría de los entrevistados es buena, pero exis-

te alguna divergencia con algunos docentes, aunque se admite generalmente la existencia de una buena 

convivencia en el centro. Sin embargo, otros mantienen que no. La relación de fragmentos es la siguiente: 

Cita 1:7 

En general, creo que hay una buena convivencia entre los alum-

nos, incluso entre las relaciones profesor y alumnado.

Cita 5:9 

Yo la convivencia la valoro como muy positiva.

Cita 5:14 

Bueno, yo pienso que es buena ¿no? Salvando determinados con-

flictos que puedan surgir a lo largo del curso, ya sean académi-

cos, personales, etc. Yo la valoro de manera positiva. 

Cita 7:3 

En las primeras etapas sobre todo en primero de la eso se nota 

que los niños vienen muy infantiles todavía, y a diferencia que 

puedes encontrar de primero a cuarto son diferencias abismales, 

en relación a la primera, la convivencia es bastante buena, lo que 

si se nota mucho es un contraste a nivel académico que luego se 

refleja a la hora de la convivencia, sobre todo a las mujeres se 

ve que la diferencia es abismal en cuanto a madurez, entonces 

muchas veces la convivencia entre ellos mismos es un poco más 

dura porque creo que no son el mismo pensamiento o las mismas 

necesidades que tienen los niños en cuanto a las niñas, entonces 

lo sumo a madurez y esto en relación conmigo pues también noto 

ese escalón entre los niños y las niñas a rasgos generales, por 

ejemplo en primero de la eso es bastante bueno, en segundo de 

la eso…, ¿te lo voy diciendo por etapas más o menos?.

Cita 9:2 

Bueno en principio la valoración es positiva en el sentido de que 

los casos disciplinarios no son extremadamente graves…

Cita 11:7 

A nivel general yo lo veo positivo, la convivencia que hay, no sé 

si habrá diferentes grupos de opinión, posiblemente, pero en de-

finitiva el grupo heterogéneo llevan un camino en común y la 

convivencia se hace lo mejor posible.
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Figura 7‑36

Red Semántica CE con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.4 Subcategoría Disciplina (D)

La subcategoría D es de las que más se trabaja. Existe la idea de que la disciplina se con-

trola exclusivamente con la aplicación del Reglamento de Régimen Interior (RRI) y los partes 

disciplinarios. Aunque está claro que determinados estudiantes deben ser recriminados por sus 

continuas actitudes negativas. La utilización de partes indiscriminados es una práctica poco efec-

tiva ya que pierden el valor educativo que pueda tener cuando se aplican de manera continuada 

y no se ejecuta la acción preventiva:

La cita 3:12 así lo especifica:

En mi caso concretamente no, pero en la de los compañeros si, 

trimestralmente los compañeros llegan para hacer la valoración 

de conducta y cotejo los de mi clase por ejemplo con lo de los com-

pañeros y normalmente hay un exceso de partes disciplinarios.

Todos los docentes estamos de acuerdo en la importancia de la disciplina como instru-

mento proactivo a los conflictos y es por eso por los que el entrevistado 5:27 lo argumenta con la 

coletilla ya sabida de la falta de tiempo. Es posible que esta falta de tiempo genere un desinterés 

en el profesorado y esquive en determinados momentos su acción preventiva: 

Intentamos hacer una labor preventiva, intentando anticiparnos 

a todos los posibles problemas que les puedan suceder a los ni-

ños, pero también hay que decir que muchas veces, por falta de 

tiempo, por nuestras circunstancias también personales… se nos 

escapan un poco y directamente, en vez de pasar a esa labor 

preventiva, abusamos de la labor correctiva, es decir, ponemos 

partes de disciplina y seguimos así.

Por tratarse de un colectivo de alumno con una idiosincrasia típica el profesorado se vuelca 

de manera consciente en el control disciplinario de la etapa FPB que sin lugar a duda es una etapa 

muy conflictiva, la cita 10:23 así lo deja claro:

Creo que en Ciclo Formativos con la excusa de que son mayores se 

pierde un poco el control del profesorado y se nota la disciplina.

Cuando surgen determinados conflictos no solamente interviene jefatura de estudios, 

también es el departamento de orientación quien actúa para resolverlos, es un exceso de trabajo 

extra que ambos departamentos soportan, la cita 13:24 no aclara demasiado, pero si es cierto 

que la solución siempre es la acción punitiva.
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Figura 7‑37

Red Semántica D con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.5 Subcategoría Respeto (R)

La categoría R hace referencia al respeto hacia el profesorado. Es una cuestión a tener en cuenta. 

No es que exista una falta al respeto continuada pero sí que muchos docentes perciben esta situación:

La cita 2:19 manifiesta esa pérdida de respeto hacia el docente: 

(...) si no saben respetarse a sí mismos que creo que no lo saben, no 

saben respetar a los demás compañeros, no van a saber respetar al 

profesor.

La cita 7:33, manifiesta la misma situación de respeto a los docentes:

(...) lo que he visto es que primero se ha perdido mucho el respeto 

al profesor.

En la cita 7:34, el mismo entrevistado manifiesta una advertencia a lo que estamos vivien-

do en los últimos años, la perdida de respeto hacia la persona del profesor:

(...) perder ese respeto al profesor directamente ya no levantan la mano, 

ya no piden permiso, ya se levantan cuando quieren y claro si quieres 

mantener unas normas de convivencia las cuales los demás profesores 

no las tienen aplicadas pues tarda mucho más en hacer que ellos entren 

por ese aro, a la hora de la convivencia en cuanto a violencia.

Esta falta de respeto se manifiesta habitualmente dentro del aula provocando situaciones 

de disrupción y enfrentamientos entre el profesor y el alumnado. El fragmento 7:39, se recalca la 

perdida de respeto hacia el profesor y como última alternativa para solventar posibles conflictos 

son los partes disciplinarios, cita 7:39:

(...) se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le 

queda ampararse en los partes, entonces yo he visto este año y 

me han contado de años anteriores los propios alumnos, sobre 

todo los más delictivos, y una chica de segundo de la eso, que es 

que los parte, yo cuando estaba eran tres partes y te vas fuera, 

hay gente que tienen siete u ocho y no van fuera.

La cita 11:17 

(...) no pero que no te consideren con esa autoridad que debes de 

tener y te falta al respeto.

La cita 15:15 

(...) falta de respeto, la falta de tolerancia, la verdad es que para mí la 

base es la falta de respeto y la tolerancia va unida al respeto, entonces 

creo que la base está ahí. Si no muestras respeto no muestras confianza. 
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Figura 7‑38

Red Semántica R con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.2.6 Subcategoría zona de conflictos (ZC)

De esta última categoría de Convivencia la subcategoría ZC, es decir, lugares donde suelen 

ser frecuentes los conflictos. Generalmente suceden el patio, en las aulas o pasillos, pero en mu-

chas ocasiones se trasladan fuera del recinto escolar. Existe convergencia de criterios a la hora de 

establecer cuáles son las zonas conflictivas, aula, patio, calle, incluso casa:

La cita 1:9, certifica que el momento del recreo y en el patio es lugar adecuado

Sí, en los terceros. En los terceros. De hecho, el otro día, no sé si 

te enteraste, en el recreo hubo dos niñas que se metieron mano. 

Bueno, que tuvieron allí sus discrepancias.

La cita 2:5 afirma que en la calle no ha visto conflicto, pero es obvio que si los hay:

No, en la calle no he visto.

La cita 7:9

Hoy en día es que lo que surge en el aula, pasa a la calle y pasa 

a la casa.

La cita 4:25 

Yo creo generalmente, creo que, en el patio y en las aulas.

Está claro que los conflictos a los que hay que atender son los que suceden en nuestras 

aulas. Los que suceden en la calle escapan a nuestro control al igual que los que suceden en la 

red. Sobre estos no nos queda más remedio que ejercer una acción educativa tutorial con el fin 

de que nuestros estudiantes tomen conciencia de los inconvenientes que generan.
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Figura 7‑39

Red Semántica ZC con Evidencias Empíricas

Nota. Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.3 Categoría: Docentes y subcategorías

Tabla 7‑65

Categoría y Subcategorías de Docentes

Categoría Subcategoría

7.5.3 Docentes (D) 7.5.3.1 ACR-Antigüedad Centro y Rol Docente

7.5.3.2 ED-Estilo Docente

 7.5.3.3 FM-Formación en Mediación Profesor/a.

 Esta categoría de Docentes engloba las característica y roles de cada uno de los intervi-

nientes en las entrevistas. Las subcategorías son: Antigüedad en el Centro y Rol Docente (ACR), 

Estilo Docente (ED) y Formación en Mediación (FM). Subcategorías que figuran en la tabla 7-65. 

La ARC, se refiere no solamente a la antigüedad del docente sino también al rol que desempeña 

en el centro, profesor, profesor-tutor u orientador, incluyendo los cargos directivos. La ED, se re-

fiere a si es en su estilo, autoritario, permisivo, negligente, asertivo/democrático. FM es la forma-

ción en materia de mediación o su desconocimiento de esta son enmarcadas en esta categoría. 

La red semántica establecida es la figura 7-40.

Figura 7‑40

Red Semántica de Docentes con Subcategoría

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.3.1 Subcategoría Antigüedad Centro y Rol Docente (ACR)

La subcategoría ACR la hemos definido lógicamente como tiempo de ejercicio profesional 

en el colegio que llevan los entrevistados en la empresa impartiendo docencia y la función que 

generalmente. Como puede observarse estamos tratando con un profesorado de gran experien-

cia y rol definido en enseñanza según los cuatro fragmentos seleccionados de las distintas entre-

vistas en profundidad:

La cita 3:2:

O sea 19 años, se podría decir que eres un profesor experto.

La cita 4:22:

Pues llevo ya 19 años.

La cita 7:3: 

Desde enero del año 90 e imparto en ESO, FPB CGM.

La cita 9:1:

Imparto a ESO y llevo muchos años, 17. Soy Tutor de ESO.
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Figura 7‑41

Red Semántica ACR con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.3.2 Subcategoría Estilo Docente (ED)

Con la subcategoría Estilo Docente, nos estamos refiriendo al tipo de profesorado con el 

que nos podemos encontrar, ya que, en muchas ocasiones determina como van a ser las re-

laciones entre este y los estudiantes. Generalmente nos tropezamos con el estilo autoritario, 

permisivo, negligente y el asertivo-democrático. Obviamente nos declinamos por el estilo aser-

tivo-democrático como forma adecuada de relacionarse con el alumnado y más cuando se trate 

de resolución de conflictos. Esta forma de actuación es percibida por los alumnos y por el mismo 

profesorado y padres y ciertamente el alumnado cambia de actitud en función del estilo docente 

al que se enfrenta. Las siguientes citas corroboran los distintos estilos docentes del profesorado 

entrevistado:

Cita 3:21 

Eso hay que atajarlo desde un principio, es una labor de muchas 

personas que tienen que implicarse para eliminar este tipo de 

conflictos, que no se elimina expulsando al chico…

Cita 9:20 

(...) depende del profesor y depende de la persona hay que te-

ner en cuenta que tu misión en la docencia no es sólo impartir 

tus clases impartir tus materias y demás sino favorecer la edu-

cación integral del alumno, favorecer la convivencia entre ellos 

los alumnos tienen que crecer contigo en muchos aspectos no 

solamente en matemáticas y en esos aspectos por supuesto está 

la convivencia entre ellos en esos valores que podemos inculcar a 

nuestros alumnos estaría el del profesor por supuesto.

Cita 14:2 

Yo creo que es según el profesor, si lo respetan más o menos. 

Porque, por ejemplo, hablamos de la profesora “x”, los niños no 

se mueven y nadie es capaz de faltar a su hora ni nada.

En la figura 7-42, red ED con evidencias empíricas se triangula la información obtenida en 

donde se entiende que todos coinciden en l dependencia del estilo docente a la hora de resolver 

conflictos:
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Figura 7‑42

Red Semántica ED con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8

7.5.3.3 Subcategoría Formación en Mediación (FM)

La Formación en Mediación es una necesidad que la mayoría de los entrevistados re-

claman y creen necesaria. Por eso, la subcategoría Formación en Mediación P/A, dirigida a 

profesores y alumnos es convergente en muchas de las personas entrevistadas, incluso algunos 

mantienen que dicha formación debía ser extensible a otros estamentos educativos, veamos 

algunos fragmentos:

Cita 2:30 

Siempre, todos los docentes deberíamos estar formados en me-

diación cosa que quizás no se hace.

Cita 3:5 

Es que además es imprescindible, es que nada más hay que ver 

las estadísticas.
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Cita 9:21: 

(...) yo creo que estamos a veces informados bien por iniciativa 

propia o por lo que vamos escuchando, pero a veces en lo su-

perficial, y yo creo que la formación es fundamental, y no sola-

mente como decía antes la formación del docente sino también 

la formación del propio alumno, la formación de los padres… en 

la medida en que sea posible y de forma gradual, no creo que 

todo el mundo tenga que entrar en el mismo plano de formación 

ni con la misma intensidad y responsabilidad ,pero sí de forma 

gradual todo el mundo tiene que estar de una forma conectado, 

a través de esto, no solamente los tutores todos los compañe-

ros, los equipos docentes, eh incluso en menor medida los padres 

cuando fuera oportuno.

Cita 12:15 

(...) el profesorado como tal no tiene esos conocimientos, exis-

te un vacío y yo creo que debería de formarse, pero no por 

nada si no porque es que finalmente la educación no sola-

mente es esos conocimientos sino formar personas y que se-

pan gestionar y entonces desde formación de profesorado no 

están preparados por tanto yo apostaría por una formación 

también al profesorado.

La red semántica FM con evidencias empíricas sobre la inexistencia en formación y necesi-

dad de esta, aclaran dicha insuficiencia y es opinión generalizada de que la formación en media-

ción será un bien para la gestión positiva de los conflictos que puedan surgir.
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Figura 7‑43

Red Semántica FM con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.4 Categoría: Gestión Docente y subcategorías

Tabla 7‑66

Categoría y Subcategorías de Gestión Docente

Categoría Subcategorías

7.5.4 Gestión Docente (GC) 7.5.4.1 GD-Gestión Dirección

7.5.4.2 RC-Resolución de Conflictos

 7.5.4.3 SPDB-Sistema Preventivo

La categoría Gestión Docente se compone de las subcategorías D, RC y SPDB. Todas ellas 

están o deberían estar correlacionadas, pero según los resultados de las entrevistas no es así. 

La GD debería implicarse más en la RC, pero no se correlacionan, es decir la GD no se implica en 

demasía en la RC y solo justifica como fórmula de RC el SPDB, implicando al profesorado aponerlo 

en práctica durante el ejercicio de sus funciones. La mayoría de los docentes ignoran las bases 

del SPDB y solo lo aproximan al concepto de prevención como hemos visto en las evidencias em-

píricas. La red semántica de la categoría Gestión Docente es la que exponemos en la figura 7-44. 

Figura 7‑44

Red Semántica Gestión Docente y Subcategoría

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8

7.5.4.1 Subcategoría Dirección (D)

Con esta subcategoría D (Dirección), nos referimos a la dirección y subdirección peda-

gógica, no incluimos a la dirección titular ni a las jefaturas de estudios de las distintas etapas. 
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Son las jefaturas de estudios juntos con el departamento de orientación las encargadas de 

buscar soluciones a los distintos conflictos. La dirección y subdirección pedagógica no se 

implican en estos menesteres. La D, es la que debe contribuir a que el servicio de mediación 

tenga los recursos necesarios para la puesta en marcha, un habitat y todos los materiales 

necesarios, implicarse en la formación de los profesores, etc. Hasta la fecha no ha mostrado 

mucho interés.

La resolución de conflictos hasta la fecha se está haciendo según el RRI aplicando por re-

gla general sanciones punitivas, aspecto muy en contradicción con lo que establece el Sistema 

Preventivo. Existe un desconocimiento manifiesto sobre el Sistema Preventivo, ninguno de los 

entrevistados expuso en sus comentarios el verdadero objeto de este. La relación convergente 

de los entrevistados es clara, todos critican la actitud de la dirección en materia de convivencia, 

ya sea por falta de implicación o falta de coordinación.

En la 3:19, el entrevistado manifiesta que la dirección interviene de manera sancionadora 

a partir de los partes disciplinarios sin buscar otra fórmula de resolución:

No, yo creo que la única intervención que veo yo de la dirección 

es el parte, y yo creo que hay que profundizar más las causas, 

por encima de todo somos educadores, y no se educa haciendo 

partes, a ver, ¿por qué esos chicos han roto el ordenador, porque 

se han meado en la clase? 

En la cita 3:19 y 3:23 el mismo entrevistado critica la gestión de la dirección en materia de 

convivencia y gestión de conflictos:

En definitiva, gestión de convivencia mal.

(...) yo creo que estamos nulos, yo no he recibido ningún curso de 

como mediar, de cómo tratar, la importancia que tiene, lo prime-

ro es concienciar al profesor, yo creo que esa es la importancia 

que tiene y más que el profesor a la dirección en este caso.

Los entrevistados 5:23 y 7:20 exponen también sus críticas cuando ambos manifiestan la 

falta de medios y falta de formación. Es evidente que la gestión de la dirección es bastante defi-

ciente a la luz de los comentarios:
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Hasta las herramientas que tenemos nosotros, pienso que me-

dianamente lo vamos llevando, lo que pasa es que cada día 

van surgiendo nuevos problemas y se nos van escapando. Pri-

mero por falta de recursos, por falta de formación, por falta 

de horas y luego también por nuestra forma de ser y de ver 

al alumno muchas veces se nos escapan cosas a la hora de 

tratar.

Cita 7:20 

(...) yo creo que no tenemos unos recursos en mediar como se de-

bería o con las técnicas adecuadas porque se te va de las manos, 

entonces claro es difícil mediar cuando hay tantos impedimentos 

partiendo de una base tan sencilla como son muchos dentro de 

una clase.

El fragmento 9:19, también está relacionado con la dirección que es la encargada de la 

planificación horaria del centro. Este entrevistado critica la mala planificación horaria:

(...) la organización horaria del día también favorece la conviven-

cia, es decir, yo que soy profesor de matemáticas no es lo mismo 

dar matemáticas a un número de horas primera hora, segunda 

hora tercera hora etc., que dar matemáticas a sexta hora eso no 

lo favorece todo eso si está en manos del centro y creo que es 

algo muy positivo.

Y por último el entrevistado 17:9 que carga sus tintas sobre la falta de protagonismo de los 

tutores a la hora de resolver los conflictos:

No, deja mucho hacer a los tutores, pero interviene cuando la 

cosa se ha ido de las manos.
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Figura 7‑45

Red Semántica GD con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.4.2 Subcategoría Resolución de Conflictos (RC)

¿Qué opinión tiene el profesorado de cómo es la RC? Según el profesorado entrevistado la 

opinión generalizada es muy convergente. La dirección no se implica mucho dejándolo en manos 

de las jefaturas de estudios. Las citas siguientes así lo corroboran:

La cita 9:4, nos informa de la poca organización que existe en el centro para gestionar con-

flictos, recalcando lo ya sabido, los cursos de 3º y 4º son los más conflictivos:

(...) el centro adolece un poco de organización en ese sentido de 

gestionar conflictos. Sabemos que son sobre todo 3º y 4º de la 

ESO y la FPB los más conflictivos.

La cita 14:15 anuncia a cursos de alumnado muy pequeño en donde es el tutor el que tiene 

conocimiento de la situación conflictiva sin intervención de otro órgano:

(...) vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conocimiento 

del profesor-tutor que tenía en ese momento de y de la madre de 

la niña supuestamente acosada. Ahí estaban en 5 y 7 de primaria.

La cita 14:17 del mismo entrevistado argumenta la implicación de la dirección y al depar-

tamento de orientación:

Yo de la versión del colegio no llegué nunca a saberla, no sé hasta 

qué punto se ha implicado el director, orientación…Realmente no 

lo sé, pero sí que sé la versión de la madre.

Se ha dado el caso de traslado de alumnado a otros centros por causas conflictivas. En la 

cita 14:19 y la cita 15:4 se manifiesta el descontento de algunos padres que deciden incluso lle-

varse a sus hijos a otros centros:

(...) yo he visto a los padres de estos muy descontentos y han termi-

nado llevándose a los niños del colegio, intuyo que por algo será. 

La cita15:4 

(...) yo solo conozco …. es un caso de este curso y es un caso del año 

pasado en el que al final el muchacho del año pasado se marchó del 

colegio, pero no sé si por culpa de los padres, ya ahí sí que no me enteré.

La cita 15:9 y en la cita 15:13 manifiesta la escasa implicación de la dirección en la gestión 

de conflictos y siempre la intervención de la jefatura de estudios:
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Se quedan ahí, la dirección no se implica.

Cita 15:13 

En este caso pues parece ser que no, pero es que no lo sé, solo 

interviene jefatura de estudios.

Figura 7‑46

Red Semántica De Subcategoría RC con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8

7.5.4.3 Subcategoría Sistema Preventivo (SPDB)

Una de las características principales de la educación en el centro es el conocido como 

SPDB. Teóricamente todo docente perteneciente al centro ha sido informado e instruido para que 

este aplique el sistema a lo largo de su labor educativa. Curiosamente no encontramos con casos 

en los cuales los docentes ignoran por completo el significado e implicaciones del SPDB. Veamos 

algunas citas que manifiestan dicho desconocimiento:
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La cita 3:15 manifiesta claramente que lo desconoce en la práctica:

Si, me han hablado, teóricamente es adelantarse al aconteci-

miento, intentar evitar lo que desde un principio se puede origi-

nar, pues eso sería el método preventivo.

En la cita 5:25 el entrevistado mezcla conceptos de mediación y SPDB:

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo.

También en la cita 7:21, el entrevistado justifica el SPDB como base teórica de la mediación:

Hombre, sí. Mucha, bastante. O sea, a lo mejor, nosotros no lo 

implementamos como se implementa la mediación con la figura 

de mediador y demás, pero la filosofía del método preventivo es 

eso, o sea el método que es intentar ver esas señales que te dan, 

es decir, aquí puede pasar algo, voy a actuar.

La cita 9:12, el entrevistado justifica el SPDB, pero ignora realmente en qué consiste:

Pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años en 

el colegio Salesiano que este empapado de carácter Salesiano 

y demás esto le tiene que sonar muchísimo, es decir, el tipo de 

colegio que creó Don Bosco precisamente se diferenciaba de otra 

época histórica de otra época social y demás, pero se diferencia-

ban en eso precisamente en que la forma de tratar al alumnado 

era distinta, en el que el diálogo era algo frecuente entre alum-

nos y profesores , profesores y familias, todo eso tiene que ver 

con el método preventivo sobre el cual si estamos en un colegio 

Salesiano normalmente están bastante formados sobre lo que 

significa el sistema preventivo, sobre bueno la actualización del 

sistema preventivo ahora pero por supuesto que tendría mucho 

que ver en la mediación muchísimo con la mediación.

La cita 9:9, al igual que la cita 9:12, ignora el significado del SPDB.

Yo creo que si yo creo que en la medida que de hecho nuestro 

centro es un centro que siempre ha tenido mucho carisma desde 

el punto de vista de la intermediación ¿no?, y también desde el 

punto de vista preventivo ¿no? Nosotros siempre hemos traba-

jado la solución antes de que se produzca el problema y en ese 

sentido yo creo que ayudaría mucho porque, aunque nosotros 

tenemos digamos hay un carácter preventivo en nuestro sistema 
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educativo, pero si es verdad que hace falta llevarlo al aula de 

una forma más clara ¿no?, intentando pues que eso los propios 

alumnos, que los profesores tengamos personas dispuestas en 

un momento determinado a evitar que el conflicto pues o suceda 

o vaya a más ¿no?.

La cita 10:17, más de lo mismo, ignora en qué consiste el SPDB:

(...) yo entiendo la base del sistema preventivo, es decir, si tú te 

fijas un poco en las actuaciones de Don Bosco cuando quería que 

algún chaval en concreto o algún grupo modificara su compor-

tamiento se lo llevaba al patio y hablaba con él, es decir, es la 

base, incluso tenía grupos de alumnos que acompañaban a los 

alumnos que venían. Yo creo que el método preventivo se basa 

en el diálogo y la mediación a la larga es diálogo. Así que por 

supuesto, ha sido un visionario.

La cita 12:7 mezcla conceptos:

El sistema preventivo es para mí un sistema pro activo en el que 

se trabajan precisamente pues habilidades que nos van a frenar 

en que aparezcan conflictos de mayor envergadura , para mí la 

mediación como prevención sería ideal ,porque es que el carác-

ter preventivo al igual que en todas las patologías es lo deseable, 

porque al final estamos dotando de ciertas pautas y estrategias 

que al final van a prevenir la aparición de conflictos mayores in-

cluso en edades ya difíciles , que siempre se puede abordar, pero 

que generarían muchas más complicaciones y habría que impli-

car a mucha más gente , entonces si se trabaja desde un punto 

de vista preventivo o primario pues vamos a , seguramente , fre-

nar la aparición de conflictos mayores.

La cita 13:21 vuelve a mezclar mediación y sistema preventivo:

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El mé-

todo de don Bosco está un poco basado en la razón, el amor y la 

religión, y tiene que haber alguna conexión en ello, y esto es la 

mediación. Ya que tiene que haber algo que una las tres partes 

y el mediador toma aquí un papel muy importante, ya que es la 

clave para unirlas.
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En la cita 17:10, el entrevistado ha dejado una pequeña información de lo que realmente 

significa SPDB, pero ignora el factor religión.

Buen, como ya sabemos está basado en la oración, razón y preven-

ción-amor, pienso que en realidad la mayoría de nuestro profesorado 

está muy implicado con este sistema, pero sabemos que hay de todo 

como en la viña del señor, pienso que es muy importante que el joven 

adquiera los valores necesarios para asentar su vida y para ello debe 

estar entre los profesores y demás compañeros para impregnarse de 

todo lo que le rodea, haciéndose el profesor uno de ellos.

Figura 7‑47

Red Semántica Sistema Preventivo con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.5 Categoría: Mediación y subcategorías

Tabla 7‑67

Categoría y Subcategorías de Mediación

Categoría Subcategorías

7.5.5 Mediación (M) 7.5.5.1 AM-Alumnos mediadores

7.5.5.2 MEI-Mediación entre iguales

7.5.5.3 NM-Necesidad de la mediación

7.5.5.5 SP-Sanción punitiva-RRI

La categoría de Mediación tiene cinco subcategorías, Alumnos Mediadores (AM), Me-

diación entre Iguales (MEI), Necesidad de Mediación (NM), Relaciones Interpersonales (RI) y 

Sanción Punitiva aplicando el Reglamento de Régimen Interior (SP), tabla 7-67. Dichas subcate-

gorías se asocian y relacionan con la mediación escolar. Como ya sabemos, la mediación es un 

procedimiento enlazado con aspectos psicosociales. El proceso del que estamos hablando se 

refiere a la mediación entre iguales, son los estudiantes los que deben gestionar sus conflictos 

y llegar a acuerdos entre ellos sin intervención de la dirección siempre que sea posible. Para 

ello debe existir un grupo de alumnos mediadores con características personales idóneas para 

actuar como tal. Es evidente que la mediación es una necesidad que a su vez repercute positi-

vamente en las relaciones interpersonales y sustituye en muchas ocasiones la sanción punitiva 

con el consiguiente aprendizaje para las partes enfrentas, En la red semántica de la Mediación 

de la figura 7-48.
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Figura 7‑48

Red Semántica de Mediación

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.5.1 Subcategoría Alumnos Mediadores (AM)

La subcategoría AM surge como propuestas de los docentes para que este cargo sea osten-

tado por alumnos con determinadas características personales, liderazgo, empatía, buen comu-

nicador y que tenga personalidad, capacidad de relacionarse, capacidad de diálogo, etc. Las citas 

que a continuación se exponen explican cómo es la propuesta de los entrevistados:

Cita 5:2

Debe ser un alumno que tenga personalidad, porque tiene que ver los 

dos puntos de vista de las personas involucradas, debe tener un poco de 

liderazgo para asumir toda la problemática porque son distintos temas 

los que se pueden dar, temas de redes sociales, temas académicos, te-

mas de peleas, temas de celos que pueda haber en las relaciones entre 

los integrantes de distintos grupos y yo pienso que, no todo el mundo, en 

un principio, estaría preparado para ser una figura de mediador.

Cita 9:13 

Hombre yo pienso que cualquiera no ¿no?, yo creo que habría que 

filtrar un poco el tipo de alumno en cuanto a su personalidad, en 

cuanto a su forma de estar en la clase, su capacidad de relación 

también con los compañeros, es decir, yo creo que tiene que ser 

un cierto liderazgo positivo ¿no?, en el sentido de ser una persona 

más o menos equilibrada y con cierta capacidad de empatía por los 

problemas que se puedan plantear ¿no?.

Cita 10:4 

Hombre, creo que se necesita un cierto perfil de ganas de dialogar, 

se necesita que sea una persona capaz de reflexionar y cambiar de 

acuerdo con las circunstancias, se necesita una persona empática. 

Yo creo que se necesita cierto perfil, pero no necesariamente un 

buen alumno, es decir, esa calificación académica no es importante, 

debe tener cualidades personales.

Cita 13:4 

(...) sí aparte de esos que son principales, sobre todo que el mediador 

sea voluntario, que sea respetado por sus compañeros, que tenga 

ciertas habilidades, con su formación, ya que claro son niños y tienen 

que saber cómo hacerlo. Y por supuesto que las dos partes estén dis-

puestas a realizar la mediación.

La red semántica de AM con sus evidencias empíricas que exponemos en la figura 7-49 

explica la convergencia de opinión de todos los entrevistados.
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Figura 7‑49

Red Semántica AM con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.5.2 Subcategoría Mediación entre Iguales (MEI)

La MEI es otra de las subcategorías que subyacen del análisis de los documentos. La MEI es 

entendida de manera distinta por los distintos entrevistados.

El entrevistado 3:22 expone claramente la posibilidad de probar la MEI dando una argu-

mentación completamente lógica que también mantienen los teóricos de la MMI. Los alumnos 

sin intervención de un profesor pueden llegar a acuerdos rápida y satisfactoriamente. Ahora bien, 

el entrevistado 4 no expone nada acerca de la MEI, directamente se ha ido a la resolución de 

conflictos por los profesores, mantiene que todo tiene solución, ignorando todos los principios 

de la MEI. Otra opinión discutible a mi modo de ver es la afirmación del entrevistado 5, confundir 

Sistema preventivo con MEI es un error muy percibido por este investigador. El entrevistado 7 

coincide en el error del entrevistado 4 al considerar que los conflictos los resuelven los tutores. 

El entrevistado 9 insiste en que la mediación es realizada por los profesores. Es evidente que los 

docentes entrevistados poco o nada conocen sobre la MEI. El entrevistado 10. Afirma que todos 

los conflictos son mediables, pues no, aunque es partidario de implementar la mediación. El en-

trevistado 12, 13 y 14 son convergentes y aciertan con el procedimiento manteniendo que es un 

instrumento muy válido para la gestión positiva de conflictos:

Cita 3:22 

Bueno, también sería válida, porque entre ellos se entienden, 

quizás mejor que una persona más mayor o que lo ven como un 

profesor más o lo ven como un enemigo, quizá entre ellos, tam-

bién habría que probarlo, para mí esto es completamente nuevo, 

pero no descartaría que es una posibilidad.

Cita 4:12 

Hombre, la mediación, se está haciendo la mediación, lo único 

que pasa, es decir, yo creo que todos los profesores en este co-

legio hacen, somos mediadores, porque cuando resolvemos los 

conflictos entre dos alumnos pues entre en un compañero, pro-

fesor o alumno, entonces siempre mediamos, qué pasa, que hay 

veces que lo hacemos desde nuestro buen hacer desde intentar 

hacer las cosas.
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Cita 4:29 

Si no fuese mediable, mal solución tendría, es decir, yo parto de 

la base de que tú tienes la solución, entonces yo creo que casi 

todos los conflictos salvo ciertas excepciones tienen que ser, es 

decir, todo tiene solución, esto tiene que ser así.

Cita 5:25 

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo.

Cita 7:14 

Exacto. Hombre, después también lo que es cierto es que los tu-

tores después entran ahí que hablan con los alumnos, con los pa-

dres, que intentan solucionar el conflicto... La mediación, hasta 

ahora, la hacen los tutores. 

Cita 9:10 

El profesorado está acostumbrado a mediar en el día a día, 

pero como muchas veces hacemos los profesores, es decir, he-

mos aprendido lo que hemos prendido por ensayo error, no he-

mos tenido formación, no te tenemos formación en cómo tra-

tar la convivencia, no tenemos formación en cómo tratar a un 

adolescente los que tratamos con adolescentes no tenemos esa 

formación.

Cita 10:21 

Todos los conflictos son mediables, no todos son solucionables, 

pero creo que todos, por lo menos, se debe intentar la media-

ción. Yo creo que sí. Que en todos los casos algo se mejoran con 

la mediación.

Cita 12:7 

Efectivamente la mediación para mi es una herramienta fun-

damental un instrumento que nos ayuda a paliar todo ese tipo 

de conflicto que puedan surgir y que además nos va a ayudar 

en esa afluencia en esa convivencia a nivel de grupo clase a 

nivel de tutoría , para mi fundamental la mediación como tal 

porque al final mediación quiere decir que estoy en medio que 
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no me posiciono , entonces el profesorado como guía como el 

profesor que está ahora en boga que es el profesor guía ese 

que alienta que ayuda todavía tiene más cabida esta figura de 

mediador con este nuevo profesorado , estas nuevas transfor-

maciones educativas , y en ese sentido pues es fundamental y 

ese profesor aparte de ser guía en conocimiento debe ser guía 

como persona.

Cita 13:21 

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El mé-

todo de don Bosco está un poco basado en la razón, el amor y la 

religión, y tiene que haber alguna conexión en ello, y esto es la 

mediación. Ya que tiene que haber algo que una las tres partes 

y el mediador toma aquí un papel muy importante, ya que es la 

clave para unirlas.

Cita 14:3 

La mediación escolar se encarga de, cuando surge un conflicto 

entre iguales, es decir, entre ellos, lo resuelven entre ellos. No 

hay intervención directa ni de profesores ni de tutores si no que 

ellos se reúnen en una sala y acuerdan. Esto es lo que se trata 

de implementar aquí. Eso puede servir de algo según que niños 

sean.
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Figura 7‑50

Red Semántica MEI con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.5.3 Subcategoría Necesidad de la Mediación (NM)

A la luz de las distintas opiniones y valoraciones llevadas a cabo la subcategoría NM, que 

viene a significar la actitud que tiene los profesores ante la posibilidad de implementación de la 

mediación en el centro. Algunos la califican como importante para el centro, otros como impres-

cindibles para algunas etapas del centro como FPB. Otros manifiestan que sin ser una fórmula 

mágica es la mejor manera de solución de conflictos. Otros entrevistados tienen noticias de la 

existencia de este servicio de mediación escolar en otros centros y afirman que funcionan y por 

último el comentario del entrevistado 12 que contundentemente implementaría en el centro el 

servicio. Hemos llegado a la conclusión de que existe una convergencia de todos los entrevistados 

en esta cuestión, así lo manifiestan en las siguientes citas:

Cita 2:25 

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implica-

dos y todas las personas son necesarias, porque vamos a excluir 

a unos de ese proceso de mediación que es tan importante. Si 

los padres muchas veces son los primeros que se pelean a lo 

mejor.

Cita 3:13 

Sinceramente sería interesante, sería imprescindible, yo creo que 

imprescindible sobre todo para la formación profesional básica, 

es imprescindible.

Cita 7:12 

(...) pues claro, conozco la mediación. Yo creo que puede ser la 

fórmula no mágica, pero sí a lo mejor la que veo yo mejor re-

sultado, porque se basa en que el conflicto se solucione entre 

ellos, ¿no? El mediador es uno de su nivel y quizás sea, no sé, no 

conozco estadísticas tampoco, pero como nunca hemos tenido en 

el centro ese tipo de curso... Sería positivo por lo menos ponerlo 

en marcha y después ver si realmente es más eficaz que lo que 

hasta ahora de ha estado haciendo.
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Cita 9:9 

Considero que, si los datos dicen que sí, que en otros centros han 

mejorado bastante porque, no vamos a hacerlo en el nuestro y 

que además en el nuestro sería muy positivo es un centro ade-

cuado para eso pues simplemente porque el perfil del alumnado 

es muy variado, al ser el perfil del alumnado muy variado, distin-

tas etapas, distintos problemas, distintas realidades creo que la 

mediación sería muy muy positiva.

Cita 12:9 

Si estuviera en mis manos yo instauraría un programa, un progra-

ma de prevención, trabajado pues con el profesorado coordinado 

con el departamento de relación, un poco lo que me planteabas 

de unos servicios de mediación pues yo lo plantearía desde ahí, 

porque es que no existe cultura de prevención.
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Figura 7‑51

Red Semántica NM con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.5.4 Subcategoría Sanción Punitiva (SP)

La última subcategoría de este grupo es SP. Nos estamos refiriendo al procedimiento habi-

tual utilizado como fórmula de resolución de conflictos. Según los fragmentos analizados existe 

un exceso uso de los denominados partes informativos. No todos consideran que este proceder 

sea el más adecuado y que incluso se deberían tomar otro tipo de medidas. Desde luego que una 

vez que se ha procedido a la aplicación de un parte, este puede llevar como sanción la expulsión 

del estudiante durante un periodo máximo de veinte días. Algunos profesores opinan que este 

periodo puede ser considerado por algunos alumnos como unas pequeñas vacaciones. El efecto 

pedagógico del parte disciplinario lo dejamos en entredicho. Los siguientes fragmentos son ejem-

plos del excesivo uso de esta forma coercitiva de gestionar conflictos:

Cita 1:24 

Una forma de transmitir lo que ha ocurrido, ¿no? pero hay que 

darle solución, el problema está ahí, la niña sigue haciendo lo 

que quiera, ¿no? entonces yo creo que el parte no es la solu-

ción, habría que tomar otras medidas, para mí el parte sería 

una medida de información para la familia, un instrumento de 

información.

Cita 2:15 

En una ocasión una niña me habló de un modo que, para mí, 

siendo yo profesor no debería haberlo hecho y estuve a punto de 

abrirle un parte.

Cita 2:22 

(...) no tenemos armas entonces el único instrumento que tene-

mos es el parte. 

Cita 3:17 

(...) poner un parte y a la calle y a los 20 días volver otra vez, in-

cluso, eso el alumno lo puede considerar como unas vacaciones.
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Cita 5:13 

(...) abusamos de la labor correctiva, es decir, ponemos partes de 

disciplina y seguimos así.

Cita 9:14 

Bueno se resuelve por parte de la jefatura de estudios coordina-

do por la dirección y la subdirección la resolución de cualquier 

conflicto disciplinario y de convivencia que exista en el centro úl-

timamente es rápida y eficaz la solución es siempre la misma por 

desgracia de toda lo que es la normativa y la ley que ofrece para 

poder solucionar problemas dentro de ese margen que tenemos 

los reales decretos que he ha hecho de convivencia y de más en el 

centro mayoritariamente se opta por lo que a nadie le gusta que 

es la expulsión esa es la principal hay veces que es verdad que 

muchas veces no hay mucha más salida y eso si se hace de forma 

rápida y de forma eficaz.

Cita 10:19 

Pues verás, yo creo que en general, el profesorado valora positi-

vamente que, por ejemplo, jefatura y subdirecciones, estamentos 

que tienen un cargo, tengan un papel coercitivo importante, pero 

creo que también se valora positivamente que el profesor, en el 

aula que es el que directamente se relaciona con el alumno no lo 

haga de esa manera.
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Figura 7‑52

Red Semántica de la Subcategoría SP con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.6 Categoría: Relaciones familia-centro y 

subcategorías

Tabla 7‑68

Relaciones Familia-Centro

Categoría Subcategorías

7.5.6 Relaciones Familia-Centro (RFC) 7.5.6.1 AP-Actitud de los Padres

7.5.6.2 CPP-Conflictos Padres-Profesores-Dirección

7.5.6.3 DC-Dialogo y comunicación

 7.5.6.4 SA-Supuesto Acoso

Categoría Relaciones Familia-Centro, tabla 7-68, con las subcategorías Actitud de los Pa-

dres (AP) la hemos justificado con cuatro subcategorías: Actitud de los padres (AP), Conflictos 

Padres-Profesores-Dirección (CPP), Diálogo y Comunicación (DC) y Supuesto Acoso (SA). La red 

semántica de esta categoría la podemos ver en la figura 7-53. Con ella pretendemos analizar 

según las evidencias empíricas como son las relaciones de los padres con el centro, aunque po-

demos adelantar que generalmente existe una buena relación y opinión al respecto por parte 

de los padres de los estudiantes. La subcategoría DC que correlaciona con DC entre familias y 

centro es una piedra angular dentro del sistema educativo. Las relaciones entre padres y centro 

educativo pueden ser en ocasiones muy fluidas y por consiguiente habrá una correlación posi-

tiva. Pero no siempre sucede así. Cuando surge un supuesto acoso los padres tienden a tener 

una mala relación con el centro si este no satisface los deseos de los padres. Ignoran en muchas 

ocasiones la existencia de un protocolo de acoso escolar y para ellos siempre que a sus hijos les 

hacen algo supone la existencia de acoso. Por eso se pueden correlacionar ambas subcategorías. 

Sucede también lo mismo con la subcategoría AP que correlaciona con DC. La subcategoría CPP 

correlaciona del mismo modo con DC.
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Figura 7‑53

Red Semántica Relaciones-Familia Centro

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.6.1 Subcategoría Actitud de los Padres (AP)

Las evidencias empíricas de la subcategoría actitud de los padres constatan que no siem-

pre están por la labor de participar en la educación de sus hijos. Bien es verdad que no es la ma-

yoría. Los mismos padres entran en conflictos entre ellos. Cuando se trata de partes disciplinarios 

y son llamados por el tutor o jefe de estudios no siempre aceptan la información que se les da 

de buenas maneras incluso llegando a no aceptar el parte o entregarlo sin firmar. Posiblemente 

exista una falta de conexión entre familia y centro como algunos de os entrevistados manifiesta, 

creando grupos de padres que enemistan a otros con el centro. Los siguientes fragmentos son 

evidencias empíricas de lo expuesto:

Cita 2:7 

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados 

y todas las personas son necesarias, porque vamos a excluir a 

unos de ese proceso de mediación que es tan importante. Si los 

padres muchas veces son los primeros que se pelean a lo mejor.

Cita 5:7 

A nivel personal… ahora mismo no recuerdo ninguno, pero a ni-

vel escolar-personal, pues sí. Siempre no se llega a un punto de 

acuerdo, los padres no han estado de acuerdo en lo que yo he 

podido decir, o como se ha tratado el tema de la disciplina con 

su hijo… Sí. 

Cita 7:39 

(...) son los padres los que están amparando al hijo en un mal 

comportamiento, porque al no firmar el parte, el niño está viendo 

que mi padre que es mi tutor…si mi padre me dice que esto no 

está mal, ¿quién me lo va a decir?, ¿mi profesor?, quien es mi 

profesor, entonces creo que falta una conexión entre el centro 

educativo-familia. 
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Cita 7:47 

(...) si eso no es eficaz al final el alumno va a decir, ¿qué me 

vas a poner un parte? Si eso no sirve para nada, de hecho, a 

una chica, le puse un parte y el padre ni me lo trajo firmado, 

entonces claro, ya no solo el colegio digamos no administra 

su último recurso a los profesores para los profesores, sino 

que fuera del centro educativo son los padres los que están 

amparando al hijo en.

Cita 13:5 

Desde 7 de primaria a 2º de la ESO es el mal uso de las redes 

sociales. Un grupito dice cosas de otro grupito y ya empiezan 

los problemas. Los padres son muchas veces inconscientes, y en 

otras ocasiones intentan solucionarlo por su cuenta lo que gene-

ra son más conflictos. Sí que es cierto que este año en tercero de 

la ESO está habiendo ciertos problemas entre chicas y son pro-

blemas que llevan latentes desde hace años. Niñas que se co-

nocen desde primaria, otras incluso desde la guardería porque 

entraron aquí en infantil, y son problemas de un chico ha salido 

con una chica y después se va con otra, y ahora el niño habla mal 

de ella, un poco problemas de pareja.

Cita 15:3 

La verdad es que a mí me ha tocado un curso que a las madres se 

las trae un poco… entonces entre ellas ponen verdes a otras ma-

dres ponen verdes a los niños y claro a veces crean grupos depen-

diendo de sus valores o de la manera que son, los van creando , 

y estos grupitos como son de gente “conflictiva” quiero decir que 

le gustan los líos pues se unen y por ejemplo van en contra de un 

profesor , se les mete en la cabeza pero no han conseguido echar 

a ninguno ,pero sí que han ido a hablar con las tutoras y eso es 

todo lo que veo. 
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Figura 7‑54

Red Semántica Relaciones Familias-Centro con Evidencias Empírica

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.6.2 CPP‑Conflictos Padres‑Profesores‑Dirección

La subcategoría conflictos padres-profesores-dirección está avalada por una serie de frag-

mentos que aquí especificamos. Generalmente los conflictos que surgen entre padres y profeso-

res son resueltos dentro del centro. Es cierto que en algunos casos la situación ha trascendido a 

la administración educativa, inspección. No todos los padres coinciden en la forma que tiene el 

centro en la gestión de las controversias. Los siguientes fragmentos dilucidan la cuestión sobre 

esta subcategoría:

Cita 2:35 

Si los padres muchas veces son los primeros que se pelean a lo 

mejor.

Cita 7:49 

Si eso no sirve para nada, de hecho, a una chica, le puse un parte 

y el padre ni me lo trajo firmado, entonces claro, ya no solo el 

colegio digamos no administra su último recurso a los profesores 

para los profesores, sino que fuera del centro educativo son los 

padres los que están amparando al hijo en un mal comporta-

miento, porque al no firmar el parte, el niño está viendo que mi 

padre que es mi tutor…si mi padre me dice que esto no está mal, 

¿quién me lo va a decir?.

Cita 13:30

Uno de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal 

uso de las redes sociales. Crean grupos de WhatsApp para insul-

tar a compañeros, lo excluyen, hay padres que intervine, etc. 

Cita 14:27 

De hecho, pensó en denunciar a la policía a través de las asocia-

ciones de padres.
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Cita 14:29 

Yo en estos dos casos que los he conocido por compañeros de mi 

hija, yo he visto a los padres de estos muy descontentos y han 

terminado llevándose a los niños del colegio, intuyo que por algo 

será.

Cita 15:1 

Mi hijo no ha vivido ningún tipo de conflicto, la verdad que no es 

ningún niño conflictivo. Al contrario, es un niño muy apaciguado, 

pero si he visto o he oído las dos cosas. Conflictos de otros niños 

pequeños ya que ellos son pequeños y luego también de madres 

entre ellas y también con respecto a profesores.

Cita 17:7 

Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profe-

sores- profesores/alumnos- alumnos/alumnos…. Y no se ataja 

desde el principio y se va haciendo cada vez más imposible de 

dominar.



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

330

Figura 7‑55

Red Semántica Conflictos Padres-Profesores-Dirección con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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7.5.6.3 Subcategoría Dialogo y Comunicación (DC)

La subcategoría Dialogo y Comunicación se refiere a como se establecen o deben esta-

blecer las relaciones interpersonales a través del diálogo y la comunicación. Es evidente que sin 

este diálogo respetuoso las relaciones se deterioran y sobra todo lo demás. Al parecer todos 

los entrevistados apuestan por el dialogo y la comunicación positiva. Los siguientes fragmentos 

ratifican que todo el profesorado plantea esta necesidad. Las siguientes citas exponen la necesi-

dad e importancia del dialogo. Incluso algunos argumentan que el mismo sistema preventivo es 

promotor del dialogo y es cierto:

Cita 1:25 

(...) si tú al niño se lo dices con cariño, con amabilidad, la reacción 

del alumno es totalmente distinta, ¿eh? por eso yo antes cuando 

te decía, un parte, un parte no me sirve, se lo voy a explicar al 

niño, se lo voy a explicar bien, se lo voy a explicar amablemente 

y le voy a explicar lo que yo he hecho, que lo que hago lo hago 

siempre pensando en su bien y beneficiando a ellos, y siempre 

desde mi intención de ayudarles de que aprendan, de que ad-

quieran pautas, valores y todas estas cositas.

Cita 7:23 

(...) lo normal es que el conflicto se hable con los alumnos.

Cita 9:12 

(...) pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años 

en el colegio Salesiano que este empapado de carácter Salesiano 

y demás esto le tiene que sonar muchísimo, es decir, el tipo de 

colegio que creó Don Bosco precisamente se diferenciaba de otra 

época histórica de otra época social y demás, pero se diferencia-

ban en eso precisamente en que la forma de tratar al alumnado 

era distinta, en el que el diálogo era algo frecuente entre alum-

nos y profesores , profesores y familias, todo eso tiene que ver 

con el método preventivo sobre el cual si estamos en un colegio 

Salesiano normalmente están bastante formados sobre lo que 

significa el sistema preventivo, sobre bueno la actualización del 

sistema preventivo ahora pero por supuesto que tendría mucho 

que ver en la mediación muchísimo con la mediación.
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Cita 9:21 

(...) yo pienso que gran parte de la culpa ha sido mía porque creo 

que soy yo el que debería de saber llevar la situación para que 

no llegue a ese conflicto que a lo mejor hay veces que no se va a 

poder evitar y bueno que n…. pero en muchas ocasiones creo que 

el profesor puede evitar ese conflicto.

Para finalizar el análisis cualitativo los haremos con una subcategoría a la cual hay que 

prestarle atención por las connotaciones que tiene en el centro. La subcategoría Supuesto Acoso. 

En muchas ocasiones los padres denominan acoso a cualquier situación en la cual sus hijos pue-

dan estar inmersos, ignorando lo que realmente supone el acoso. Pero sucede que hasta algunos 

entrevistados ignoran también lo que significa acoso escolar. Los siguientes fragmentos están 

referidos a esta subcategoría:

Figura 7‑56

Red Semántica Dialogo y Comunicación con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8

7.5.6.4 Subcategoría Supuesto Acoso (SA)

No es objeto de estudio de nuestra investigación el acoso escolar. Ya que si existiera la pro-

puesta de mediación como fórmula de solución no es la adecuada. El acoso escolar se escapa de 

la mediación entre iguales. La primera dificultad se plasma cuando queremos saber el significado 

que tienen los padres y los docentes sobre el acoso escolar. En la mayoría de las ocasiones los ca-
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sos que los padres plantean como acoso no pasan ni el primer filtro que este conlleva. Es por eso 

por lo que nosotros hemos establecido denominar a esta subcategoría como SA. Las evidencias 

empíricas que hemos señalado son las siguientes:

Cita 1:15 el entrevistado expone lo que manifestamos, confundir cualquier situación con 

ser acosado:

(...) en el momento que un alumno tiene un problema enseguida 

se cree que es un maltrato, que es acoso escolar, o que también 

se está derivado mucho así eso, ¿no?, que ya se creen que están 

siendo maltratados que están siendo, que sufren acoso, etc.

La cita 7:17 el mismo tutor confunde el acoso con el ciberacoso 

(...) soy tutor de 1º de ESO y hemos tenido caso de acoso escolar 

y de acoso vía móvil, de sexto a primero no sé si.

La cita 7:7 evidencia la existencia de algún grupo de estudiantes que buscan a otro para 

mofarse de él, pero esto no quiere decir ni presupone un acoso:

(...) están pues los clásicos graciosos de la clase que siempre bus-

can a alguien de quien reírse. Esto sabemos que, sobre todo en la 

secundaria, se da. En la secundaria e incluso, a veces, depende de 

los grupos y los años, ves grupos en los que siempre hay alguien 

distinto, que se sale de lo normal.

La cita 14:14 manifiesta la existencia de situaciones posibles de acoso, pero no queda de-

mostrada al no haberse abierto el protocolo pertinente:

Pues hubo un caso de una alumna que tuvo mi hija cuando es-

taba en la ESO de una chica que estaba sufriendo ‘bullying’ y, de 

hecho, la madre se vio muy sola en ese aspecto y terminó sacan-

do a la niña del colegio.

En la misma entrevista la cita 14:15 habla de cómo un grupo increpa a una alumna lo cual 

tampoco implica el acoso:

(...) vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conoci-

miento del profesor-tutor que tenía en ese momento de y de la 

madre de la niña supuestamente acosada. Ahí estaban en 5 y 

7 de primaria.
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La cita 19:3 expone una situación a tener en cuenta y que suele darse como consecuencia 

del acoso, pero ignoramos si se abrió el pertinente procedimiento:

Por otro lado, el padre comenta que su hijo no quiere venir al 

colegio y que se inventa o exagera dolencias (dolor de cabeza, 

garganta y/o espalda para no acudir al colegio). Añade, que esta 

misma mañana ha amanecido con la cama orinada. 

La cita 24:9 es un claro ejemplo de que determinados padres manifiestan que sus hijos 

están siendo acosados pero que realmente ignoramos si dicha situación es realmente acoso 

escolar:

Le informamos a la alumna que su madre ha estado hoy en 

el colegio hablando con el director porque dice que su hija 

está “siendo objeto de acoso”. Ante esta situación el director 

considera necesario intervenir y entrevistar a todas las partes 

intervinientes.
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Figura 7‑57

Red Semántica Supuesto Acosos con Evidencias Empíricas

Nota. Red Obtenida con ATLAS.ti V.8
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CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES  

Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

En este capítulo pretendemos dar respuestas a las preguntas planteadas en la investigación y 

comprobar que los objetivos tanto generales como específicos, que en el capítulo 5º nos habíamos 

plateado se han conseguido con el estudio realizado. La interpretación de los resultados tanto cuan-

titativos como cualitativos comparados con otros estudios análogos elaborados, aportaron y nos 

han hecho reflexionar sobre las distintas perspectivas de la realidad para comprender mejor el fe-

nómeno conflictivo en nuestro centro desde la perspectiva de los estudiantes y docentes. Haremos 

referencias también a las limitaciones que a lo largo del proceso hemos encontrado y sugeriremos 

que estudios se necesitarían hacer para finalizar con las conclusiones de la investigación.

La pregunta necesaria de la investigación que nos hicimos desde el primer momento fue 

si existen o no conflictos en nuestro centro concertado, cuáles son estos y cuál es la perspectiva 

que tienes los docentes y los estudiantes. Consideramos que en las últimas décadas ha habido en 

muchos centros cierto negacionismo cuando se hablaba de conflictos. En el nuestro ha sido así. 

Por ello se dirigió la investigación hacia este foco. Siempre se ha hablado de prevención. Se supo-

ne que el sistema preventivo, tan recurrente y plasmado en el ideario del centro, es conocido por 

todos los docentes y según se manifiesta es un instrumento proactivo para paliar de alguna ma-

nera a la conflictividad que pueda surgir en el entorno educativo. Teóricamente este sistema pre-

ventivo debe ser conocido por todos los docentes del centro para estar siempre expectantes de 

manera preventiva a situaciones conflictivas. En otro orden de cuestiones hay visiones de deter-

minados docentes que llegan a afirmar la inexistencia de conflictos dentro de las aulas, incluso es 

alguna posición defendida por algunos profesionales de la enseñanza concertada, los resultados 

demuestran que no es así. Todas estas matizaciones tratamos de dar respuesta en este capítulo.

Hemos iniciado la investigación abordando el contexto histórico-social del momento en el 

que llegan los salesianos a Málaga. Mi condición de licenciado en historia me ha animado a dar 

este ligero enfoque desde la proyección histórica. Para entender la realidad actual del colegio hay 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

340

que revisar cuál ha sido el foco de interés social desde la pedagogía salesiana. Efectivamente, una 

congregación dedicada en exclusiva a las clases sociales más necesitadas y menos favorecidas. Así 

se inició el proyecto y consideramos que actualmente sigue siendo epicentro de la obra salesiana, 

con muchas matizaciones sociales si se quiere. Es por ello por lo que hicimos una descripción de 

las características del centro donde realizamos la investigación.

Solicitadas las autorizaciones pertinentes a la dirección y con mi diario de campo siempre a 

mi lado, procedimos a ejecutar nuestros cuestionarios y realizar las entrevistas a docentes y depar-

tamento de orientación.

En primer lugar, para obtener los resultados cuantitativos realizamos con los estudiantes la 

prueba con el Cuestionario de Violencia Escolar CUVE3. Este cuestionario fue validado por los au-

tores con los resultados que habían obtenido, nosotros también validamos nuestros resultados. 

La prueba tipo Likert, ofrece una medida de la percepción del alumnado sobre la frecuencia de 

aparición de diferentes tipos de violencia en el contexto educativo. 

Su aplicación colectiva en uno o varios grupos, o en el centro completo, permite obtener 

con indicadores muy fiables un diagnóstico de la convivencia, así como, en su caso, analizar la 

eficacia de posibles programas y estrategias de intervención, en nuestro caso ha sido la pro-

puesta de la mediación entre pares. Aplicado a un alumno, la prueba informa acerca de su vi-

sión personal sobre las relaciones entre compañeros en el centro y fuera de él y de éstos con el 

profesorado. Se puede dar el caso de diferir los resultados de este alumno con la del del grupo 

al que pertenece. La divergencia entre la puntuación individual y la puntuación grupal podría 

informar de dificultades de ajuste del estudiante en cuestión y a su entorno escolar. La puntua-

ción individual de un estudiante en la prueba informa acerca de su visión personal o percepción 

sobre las relaciones entre compañeros y de éstos con el profesorado en su aula y fuera de ella 

(Álvarez-García et al., 2017). Obtenidos los resultados de los 44 ítems realizamos un análisis de 

fiabilidad y validez con intención de ver si el cuestionario medía lo que queríamos que midiese y 

si los resultados eran fiables para proceder a la reducción de factores. Los resultados reportaron 

fiabilidad y validez, consistencia interna del cuestionario. Hemos conseguido reducir los 44 ítems 

y agrupar en diez factores. 

El cuestionario de violencia escolar, CUVE3, es un instrumento validado y ha sido utilizado 

en distintas ocasiones (Domínguez-Alonso et al., 2015; Muñoz-Sánchez, 2017; Nieto et al., 2018; 

Domínguez-Alonso et al., 2019; Nieves & Gutiérrez-Nieves, 2019; Domínguez-Alonso & Portela, 

2020; Delgado-García et al., 2020). Los resultados obtenidos en todas las investigaciones han sido 

fuente de comprobación de su fiabilidad y validez. 
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La población participante a la que se les pasó a prueba fueron los alumnos de ESO, un to-

tal de 220 alumnos, con una edad media de 13,80, aunque en el centro en ese momento había 

otras etapas con un total de 1250 estudiantes. El procedimiento seguido fue ya descrito, selec-

ción de la población, recogida de datos y análisis descriptivo de los resultados. Para la obtención 

de resultados se utilizaron programas estadísticos muy conocidos, SPSS, JASP o JAMOVI. Para el 

AFA se utilizó exclusivamente SPSS. Los conflictos analizados fueron: Disrupción (D), Violencia 

Verbal Alumnado-Alumnado (VVAA), Violencia Verbal Alumnado-Profesorado (VVAP), Exclusión 

Social (ES), Violencia Física Directa entre Estudiantes (VFDAE), Violencia Física Indirecta entre Es-

tudiantes (VFIA), Violencia TIC (VTIC) y Violencia Profesor-Alumnado (VPA). Todas estas variables 

con sus correspondientes ítems aparecen descritas en la tabla 01 del Anexo. Otros estudios han 

analizado estos tipos de violencia con resultados análogos a los nuestros (Dobarro et al., 2016)

Para la interpretación de las entrevistas semiestructuraras hemos utilizado el programa In-

formático de Ayuda al Análisis Cualitativo de Datos (CAQDAS), ATLAS.ti en su versión 8. Ciertamente 

podemos decir que de este tipo de análisis cualitativo de conflictos con ATLAS.ti no hemos encon-

trado mucho aunque algunos estudios hacen referencia a las redes semánticas y su utilidad para 

la interpretación y triangulación de resultados, pero con versiones anteriores (Jurado et al., 2020). 

Con este software creamos la nube de palabras, el recuento de categorías inductivas más repetidas 

y creamos la unidad hermenéutica utilizada en la investigación con un total de 31 documentos que 

posteriormente de forma deductiva primero e inductiva después obtuvimos las seis categorías y 27 

subcategorías del estudio. Después de la selección de las citas de cada subcategoría elaboramos 

redes semánticas con ATLAS.ti e interpretamos las evidencias empíricas de la percepción conflictos 

por parte de los docentes del centro. La intención era conseguir nuestro objetivo específico quinto. 

8.1 DISCUSIÓN DE RESULTADOS EMPÍRICOS

8.1.1 Discusión de los resultados cuantitativos

Los objetivos específicos que nos habíamos propuestos fueron los siguientes:

• Objetivo específico primero: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia de conductas disruptivas en el aula.

• Objetivo específico segundo: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia verbal del alumnado hacia el alumnado.

• Objetivo específico tercero: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia verbal del alumnado hacia el profesorado.
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• Objetivo específico cuarto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia de tipo exclusión social.

• Objetivo específico quinto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia física directa entre estudiantes.

• Objetivo específico sexto: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia física indirecta e indirecta entre estudiantes.

• Objetivo específico séptimo: Analizar y describir la percepción de los estudiantes sobre la 

aparición de violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación.

• Objetivo específico octavo: Analizar la percepción de los estudiantes la violencia profesor 

hacia estudiantes 

• Objetivo específico noveno: Conocer y describir el contexto educativo en el que conviven 

los jóvenes estudiantes de un centro privado concertado, en el que supuestamente no 

existen conflictos. 

• Objetivo específico décimo: Constatar si en el centro tienen presencia los conflictos edu-

cativos que resultan ser más cotidianos o por el contrario son episódicos. Analizar y com-

prender las conductas indeseables si existieran en el centro escolar concertado en los ni-

veles de ESO desde la perspectiva del alumnado.

• Objetivo decimoprimero: Reflexionar sobre el impacto que tienen las conductas conflicti-

vas en el alumnado del centro.

• Objetivo decimosegundo: Analizar la percepción y valoración del profesorado y del de-

partamento de orientación sobre la convivencia en el centro y la necesidad si procede de 

implementar la mediación escolar.

Con el cuestionario validado que se realizó a los 220 estudiantes de 1º a 4º de ESO, en una 

hora de tutoría y a los tutores previamente se les había instruido. La prueba tenía 44 preguntas 

que detectaban los 8 factores pertinentes referenciados a las conductas indeseables, disrupción 

en el aula (DA), violencia verbal entre alumnado (VVAA), violencia verbal alumnado profesor 

(VVAP), exclusión social (ES), violencia física directa y amenaza entre estudiantes (VFDAE)m vio-

lencia física indirecta entre alumnado (VFIA), violencia con tecnologías de la información y de la 

comunicación (VTIC). Estos ocho factores compendiaban a 44 ítems del cuestionario. Queremos 

advertir que los Coeficientes de Variación (CV) por debajo de 0,80 nos indica que la media de los 

resultados (Me) es muy homogénea y existe dispersión de los resultados obtenidos.

Si nos preguntamos cuál de los conflictos es el más percibido por los alumnos el resultado 

que obtuvimos fue evidente, la disrupción en el aula (DA) es conflicto que más se percibe por los 
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estudiantes (Me=3,52; Max=5; M in=1; CV=0,27). Que el alumnado dificulta las explicaciones del 

profesorado con su comportamiento en clase, que hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al 

resto de sus compañeros y que hay alumnado que dificulta las explicaciones del profesorado du-

rante la clase, son las conductas disruptivas más frecuente percibidas por los estudiantes. Hemos 

podido comprobar que este factor tiene una altísima percepción por parte del alumnado. ¿Ma-

nifiestan otros estudios esta misma cuestión? Los resultados de otras investigaciones recientes 

nos dicen que es el conflicto más percibido y por consiguiente preocupante para los estudiantes 

y profesorado de otros centros (Dobarro et al., 2016; Gómez & Cuña, 2017; Fernández-Baños et 

al., 2019). El origen generador de este tipo de conductas disruptivas es muy variable, el currículo, 

la organización del centro, las relaciones interpersonales, la ratio, la tipología de los estudian-

tes, etc. son elementos donde pueden encubrir las causas de las conductas disruptivas ((Zaitegi, 

2016). Se han realizado estudios en donde se constata que este tipo de conflictos no es exclusivo 

de ESO, aunque es el nivel de mayor prevalencia, se da también en enseñanza primaria como ha 

constatado Nieto-Sanz (2019). Además, este conflicto se asocia con el grado de satisfacción del 

profesorado cuando imparte clases en un determinado grupo (Simón et al., 2013).

Por lo que respecta al factor violencia verbal y amenazas entre estudiantes (VVAA) recono-

cimos también la existencia de este tipo de conflictos en nuestro centro. Este factor dio resulta-

dos también muy elevados (Me=3,03; Max=5; Min=1; CV=0,29) al igual que otras investigaciones 

del mismo corte (Domínguez-Alonso et al., 2015). Así pues queda claro que tanto la DA, como la 

VVAA son conductas muy percibidas en otros centros y están ambas muy correlacionadas, como 

así lo demuestran estudios realizado por (Nieto et al., 2018; Delgado-García et al., 2020). Ningún 

docente se sorprende cuándo le preguntan si existe violencia verbal y amenazas entre estudian-

tes (VVAA), se ponen motes, se gritan, se insultan o extienden rumores negativos entre ellos, 

este tipo de conflicto toma fuerza y se visualizan en las redes sociales con las TIC. Otros estudios 

corroboran también la existencia de este tipo de violencia (Becerra et al., 2020).

La violencia verbal y amenazas hacia el profesorado (VVAP), aunque con menor peso, 

es también una conducta congruentemente percibida por los estudiantes (Me=2,63; Max=5 y 

Min=1; CV=0,35) no en las proporciones que los conflictos anteriores descritos. Los estudiantes 

en ocasiones hablan con modales poco adecuados al profesorado, le faltan al respeto dentro del 

aula e incluso insultan a los docentes, sin ser alarmante está presente en el colegio. Estudios re-

cientemente realizados constatan este tipo de conflicto con cierta regularidad (Nieto et al., 2018; 

Medina & Reverte, 2019; Becerra et al., 2020).

Nuestro análisis ha dejado claro que los cursos con mayor porcentaje de percepción de 

DA, VVAA, VVAP son los curos de 3º de ESO y 4º de ESO no siendo significativo las diferencias por 

género.
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En lo referente a exclusión social (ES) es un conflicto poco significativo en el centro escolar. La 

situación de ES o perdida de integración Alfonso y Sastre citado López-González y Labrador, (2018) 

por se percibe cuando algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros por sus buenos 

resultados, esta ES puede interpretarse como ya dijimos, como una exclusión positiva, también por 

lo opuesto, es decir, cuando determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros por 

sus malos resultados académicos, exclusión negativa. Se percibe también cuando por otra parte hay 

estudiantes que son discriminados por sus diferencias étnicas, religiosas, culturales o por su nacio-

nalidad. Algunos estudios no exclusivamente escolares afirman la existencia de este tipo de exclu-

sión (Mártín-Sánchez & Alonso-Díaz, 2011). Los resultados conseguidos (Me=1,73; Max=4; Min=1; 

CV=0,33) están por debajo de la media sin ser el conflicto menos percibido. La causa de su escasa 

percepción puede venir dada por la homogeneidad que argumentábamos en nuestro marco teórico 

cuando afirmábamos que el estrato social de nuestros estudiantes era de clase media trabajadora y 

muy homogénea. No se percibe estos tipos de rechazos en nuestro centro y además no existe una 

exclusión social dentro de la zona de escolarización. No son muchos los estudios empíricos cuanti-

tativos para hacer posibles comparaciones con el nuestro destacar el estudio sobre exclusión social 

de Rizo-Arias (2019) en donde se analiza de forma muy completa este tipo de conflicto en ESO. 

Como ya hemos argumentado, La homogeneidad de situaciones familiares en el alumnado puede 

ser una de las causas de esta escasa percepción habida cuenta que generalmente la exclusión social 

suele venir muy determinada por factores socioeconómicos y familiares homogeneidad esta que 

repercute en dicha percepción (Escarbajal et al., 2015)

Los resultados del factor violencia física directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE) 

tampoco fueron muy significativos (Me=1,93; Max=4; Min=1; CV=0,33). Siendo una edad en que 

los jóvenes suelen sentirse víctimas de agresiones físicas como se manifiesta en otros estudios 

realizados por otros autores (Gómez-Mármol et al., 2017). Este tipo de violencia abarca situacio-

nes cuando hay amenazas de palabra para obligar a hacer algo, incluso con objetos como navajas 

o cuando hay violencia física dentro del recinto escolar protagonizando peleas dentro del recin-

to escolar. No es la forma más común de violencia como sucede con otros estudios realizados 

(Sandoval et al., 2017). Algunos estudios son coincidentes al respecto (Muñoz-Sánchez, 2017) 

utilizando el mismo cuestionario con una muestra superior.

Este factor, violencia física indirecta entre alumnado (VFIA), surge cuando hay pequeños 

hurtos de material, objetos de compañeros o docentes o dinero en el centro o bien causan des-

perfectos en material y enseres del centro. Los resultados (Me=1,65; Max=3; Min=1; CV=0,33) no 

son muy preocupante en el centro como corroboraron los datos. Al igual que en otros estudios 

es menos habitual que los robos entre estudiantes o de objetos del centro educativo (Domín-

guez-Alonso et al., 2015). Otro estudio que debemos destacar aun siendo de niveles diferentes ya 



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

345

que esta investigación está realizada en el ámbito universitario con adaptación del cuestionario, 

realizado por Conde y Delgado-García, (2020).

El factor de la violencia con las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) son des-

de hace algún tiempo instrumentos de socialización de gran valor y están encuadradas y como di-

jimos vinculadas al nuevo paradigma científico en el que estamos inmersos. Es aconsejable inter-

venir cuando estas no son utilizadas adecuadamente por nuestros alumnos y estamos implicados 

en que los estudiantes sean responsables con el uso de estas. Escuchamos que en determinadas 

escuelas del país se prohíben los teléfonos móviles con intenciones de frenar este tipo de acoso 

cibernético. En la prohibición no está la solución. Uso racional de las TIC es una tarea pendiente 

no solo en el entorno escolar, sino que además es necesaria una implicación seria de las familias. 

La violencia TIC (VTIC) abarca multitud de situaciones. Desde mensajes obscenos con insultos o 

amenazas, grabación de fotos para burlarse, publicación en redes sociales insultos y amenazas 

de compañeros o profesores, chantajes con fotos, grabación de videos o fotos de profesores o 

compañeros, etc. Son u elenco de VTIC que suelen gozar de cierta permisibilidad. Los resultados 

(Me=1,58; Max=3; Min=1; CV=0,34) nos informan de que no existe por parte del alumnado una 

preocupación por este tipo de violencia. Existe mayor presencia en los alumnas más que en las 

alumnas al igual que ocurre con otros estudios (Medina & Reverte, 2019; Jose Domínguez-Alonso 

& Portela, 2020). Algunos otros estudios, han manifestado mayor presencia de violencia TIC en 

el género masculino), sin embargo no sucedió lo mismo en nuestro estudio en cuanto a la per-

cepción de violencia TIC más acorde con resultados obtenidos en otras investigaciones (Flores & 

Browne, 2016; Domínguez-Alonso & Portela, 2020).

Ciertamente muchos estudiantes han manifestado sentirse violentados por parte de algu-

nos profesores, es decir violencia profesor alumnado (VPA). Del mismo modo, son poco los estu-

dios que han indagado en esta cuestión, es un tipo de análisis poco habitual. Podríamos aseverar 

que este tipo de violencia es percibida por la mayoría de los estudiantes, pero como decimos la 

escasa existencia de estudios al respecto no nos permite hacer comparaciones, aunque estudios 

realizados por Sandoval et al. (2017) y Sapién et al. (2019) pueden aportar datos comparativos 

similares. Se observa este tipo de violencia por parte de los estudiantes cuando según ellos el 

profesorado tiene ciertas preferencias por ciertos alumnos o el profesorado manifiesta manía por 

algunos estudiantes o en determinadas situaciones el docente ridiculiza al alumnado ignora o 

castiga injustamente. En otras perciben ocasiones los estudiantes perciben que las notas son ba-

jas como castigo o que en determinadas situaciones el profesor intimida o insulta o sencillamente 

no escucha al alumnado. Son muchas estas situaciones en dónde como decimos los estudiantes 

pueden percibir como violencia hacia ellos. Los resultados (Me=2,11; Max=5; Min=1; CV=032) 

son relativamente significativos sin ser alarmantes se hacen presentes.
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Una vez concluido el análisis de los factores que el software CUVE3 nos había proporciona-

do, decidimos realizar un Análisis Factorial (AF) para verificar si nuestros resultados eran válidos, 

fiables y consistentes. Con el AF nos planteamos ver qué relación existía entre las distintas varia-

bles analizadas. Del análisis factorial general realizando las pertinentes pruebas de adecuación 

muestral (α=0,92 y Ω=0,92) que nos indicaron la consistencia interna de la prueba. Obtuvimos 

once factores o variables latentes (tabla 7-6) que explicaban el 65,04% de la varianza (S², tabla 

7-17). Una vez conseguida con SPSS la matriz de componentes rotados establecimos el peso de 

cada uno de los ítems seleccionando los mayores a 0,40 (tabla 7-18). La tabla de comunalidades 

(tabla 7-19) explicaban la S² del modelo obtenido. Este tipo de análisis factorial es muy conocido 

y utilizado en múltiples investigaciones (Luna-Bernal et al., 2017; Moreno-Mercado, 2018; More-

ta-Herrera et al., 2019;Ledesma et al., 2020).

Así pues, conseguimos reducir los 44 ítems a diez factores o variables latentes que catego-

rizamos de la siguiente manera:

Factor 1 (F1): Disrupción con violencia verbal hacia alumnado y profesorado. Este F1, aglu-

tina tanto conductas disruptivas como amenazas hacia los docentes y los compañeros. Se da el 

caso según nuestro análisis la existencia de este conflicto recoge los ítems vvap2, vvap1, da1, 

da2,da3, vvaa4, vvap3, vvaa3 y vvaa2. Muy correlacionado con el F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 y 

F10. Nos ha llamado la atención la baja correlación con F9, cuando lo normal y previsible es que 

estuviera más correlacionado. La disrupción en el aula acompañada con violencia verbal hacia 

docentes y compañeros parece ser uno de los conflictos de mayor importancia. Desde nuestro 

punto de vista y a la luz de los resultados parece obvio que sea el conflicto más percibido. Es un 

conflicto muy correlacionado.

Factor 2 (F2): Violencia Profesor-alumnado. Este factor categorizado como violencia profe-

sor alumno tiene su importancia ya que es percibido de manera clara por los estudiantes. Recoge 

las variables vpa4, vpa5, vpa10, vpa3, vpa2, vpa8, vpa9, vpa7, vpa6 y vpa1. Y está muy correlacio-

nado con F1, F3, F4 y F5. Parece aceptable que la violencia del profesor hacia determinados estu-

diantes se origina cuando existe mucha disrupción (F1) de ahí su correlación que se verá reflejada 

las redes sociales (F3) o incluso en las amenazas directas (F4), originadas por esta violencia entre 

profesores y alumnos.

Factor 3 (F3): Violencia TIC indirecta entre estudiantes. El F3, categorizado como violencia 

TIC indirecta, compendia las variables, vvaa2, vtic4, vtic3, vtic8, vtic1 vpa1. Su correlación es evi-

dente con F1, F2, F4, F5, F8 y F10 principalmente. Queremos decir con este F3 que la violencia 

se focaliza de forma asincrónica, los mensajes, fotos, videos, etc. pueden enviarse de manera no 

presencial y viene originada por los factores con los que se correlaciona
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Factor 4 (F4): Violencia física directa y amenazas entre estudiantes. El F4, hace referencia 

a las variables vfdae5, vfdae2, vfdae4 y vfdae3. Esta correlacionado con el F5,F8 y F10. Es otra 

forma de violencia entre estudiantes no presencial. Los grupos de alumnos hacen comentarios 

críticos para con sus pares. Incluso se pueden llevar a las redes sociales (F5), generar violencia 

física indirecta (F9) y plasmarse en las redes sociales de forma sincrónica o asincrónica. 

Factor 5 (F5): Violencia TIC alumnado-docente. El F5, incluye las variables vtic10, vtic7, 

vtic6, vfdae3 y vfia5. Su correlación está muy ligada al F7, F8, y F10. Es un conflicto en alza y 

siempre a espaldas del docente ya que casi nuca se entera de lo sucedido habida cuenta que 

generalmente no participa en las redes sociales con los estudiantes. Puede ser originado por al-

gún alumno excluido por bajo rendimiento (F7) y suele generar violencia física indirecta hacia los 

profesores e incluso ser comentario en las redes sociales entre docentes.

Factor 6 (F6): Exclusión social por diferencias culturales, étnicas y religiosas por redes so-

ciales. El F6 engloba las variables, es3, es4, vtic9. Existe según los resultados obtenidos una corre-

lación con F4, F7, F8, F9 y F10. No fue un conflicto muy significativo en el análisis descriptivo que 

los alumnos percibían. Sin embargo, lo hemos categorizado por su peso en la varianza explicada. 

Lo que nos hace pensar que es significativo la existencia de este tipo de conflicto. Debemos tener 

en cuenta que este conflicto sin ser preocupante su existencia es percibido por el alumnado.

Factor 7 (F7): Exclusión por resultados académicos con amenazas en redes sociales. El F7, 

posee las variables es2, vfdae1, es1, vtic5. Se correlaciona con F5, F6, F8, F9 y F10. El rendimiento 

académico siempre ha sido un elemento diferenciador. Hay estudiantes que por sus resultados 

académicos se ven excluidos del grupo, bien por buenos o bien por malos resultados. Esta ex-

clusión suele trasladarse a las redes sociales (F5) y asociarse a diferencias étnicas, culturales o 

religiosas.

Factor 8 (F8): Violencia física indirecta hacia el profesorado. El F8, intervienen en este fac-

tor vfia4, vfia5, vfia3 y correlacionado con F3, F4, F5, F7, F10. Los pequeños hurtos o deterioros 

del profesorado causados por los estudiantes es el significado de este F8. No es un conflicto muy 

significativo, pero tiene algo de presencia.

Factor 9 (F9): Violencia física indirecta estudiantes. F9 abarca las vfia1 y vfia2. Su correla-

ción es relativamente alta con F7. Esta violencia entre estudiantes generalmente se manifiesta a 

espalda de los implicados de ahí su correlación con F7.

Factor 10: Violencia TIC directa entre estudiantes, cuya variable preponderante es vtic2 y 

con una correlación elevada con F1, F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Las redes sociales están tomando auge 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

348

en la conflictividad entre estudiantes. Insultos, amenazas, palabras ofensivas, imágenes, etc. son 

utilizadas por los alumnos de manera sincrónica. Estos conflictos degeneran en otros de ahí su 

alta correlación con todos los demás.

A modo de conclusión realizados los análisis descriptivos de las variables proporcionadas 

por el cuestionario consideramos que los objetivos específicos planteados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 

7º, 8º., 9º, 10º y 11º de la investigación han sido conseguidos con el análisis estadístico descrip-

tivo y con la reducción de factores realizada. El estudio descriptivo nos ha permitido conocer, 

analizar y comprender cual es la percepción de los conflictos desde la perspectiva de los estudian-

tes. Constatamos pues la percepción por parte de los estudiantes de los conflictos inicialmente 

analizados y damos por conseguidos los objetivos específicos.

8.1.2 Discusión de la fase cualitativa

La fase cualitativa de la investigación se ha centrado en conseguir clarificar y reflexionar 

sobre el objetivo décimo segundo, que nos habíamos propuesto:

“Analizar la percepción y valoración del profesorado y del departamento de orientación 

sobre la convivencia en el centro y constatar la necesidad de implementar la mediación escolar 

entre iguales”.

Para conseguir dicho objetivo, realizamos entrevistas semiestructuradas al profesorado y 

al equipo de orientación con intención de obtener información referente a la percepción de los 

conflictos y sobre la situación de la convivencia en el centro, la gestión docente y el tipo de do-

cente del centro, la concepción de la mediación y la relación familia-centro. Una vez realizadas y 

transcritas las entrevistas procedimos a analizarlas utilizando software pertinente para el análisis 

de datos cualitativos, ATLAS.ti V.8. No hemos encontrado otros estudios de análisis cualitativo 

para poder comparar, pero obviamente la percepción de los docentes coincide con otros estudios 

realizados basados en entrevistas semiestructuradas (Funes, 2017;Retuert Roe & Castro, 2017)

El análisis cualitativo produjo seis categorías de manera deductiva y veintisiete subcatego-

rías de manera inductiva.

Con respecto a a la categoría Conflictos (categoría C) que se construyó a partir de las sub-

categorías, disrupción en el aula (DA), exclusión (EX), micromachismo (MM), violencia física di-

recta (VFD), violencia física indirecta (VFI), violencia TIC (VTIC) y violencia verbal. (VV). La opinión 
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generalizada del profesorado es que en el centro aparecen claramente estos tipos de violencia 

entre los alumnos, algunos estudios realizados en sus entrevistas con los docentes son muy coin-

cidentes con las opiniones recopiladas en nuestras entrevistas a los docentes y equipo de orien-

tación (Pérez et al., 2017; Funes, 2017). Inicialmente realizamos un recuento de palabras que 

se repetían en las entrevistas, de esa manera construimos una nube de términos más repetidos 

utilizando ATLAS.ti V. 8.0. Son numerosas las investigaciones realizadas sobre estos conflictos que 

hemos categorizado y que coinciden con nuestro estudio (Medina & Reverte, 2019).

Posteriormente, de estas categorías realizamos una red semántica con la intención de de-

jar claro la relación que existe entre los distintos conflictos. Obviamente establecer cuál es el 

origen de las situaciones conflictivas sería tarea compleja, por ser una cuestión multicausal, pero 

está claro que la correlación entre los distintos conflictos quedó establecida en nuestro análisis 

estadístico descriptivo de factores. Manifiestamente todos los conflictos analizados se correlacio-

nan entre sí. La Da está muy correlacionada con la VV. La ES está correlacionada con la VTIC y al 

mismo tiempo con la VFI y la VFD. El MM se correlaciona con la VV y con la DA. Es evidente que 

en nuestro análisis cualitativo de la categoría conflicto observamos la conexión que existe entre 

todos ellos según la percepción de los docentes y orientadores.

La categoría Convivencia (categoría CO) obtenida como hemos dio de manera deductiva 

con las subcategorías Acción Tutorial (AT), Cursos Conflictivos (CC), Convivencia en ESO, Disciplina 

(D), Respeto, y Zona de Conflictos (ZC), obtenidas estas de forma inductiva. En términos genera-

les podemos afirmar que la convivencia en general en los niveles de 1º a 4º de ESO es bastante 

aceptable, a la vista de los profesores y profesoras y consideramos que los conflictos que surgen 

generalmente tienen mala gestión y solución y casi siempre por vía punitiva. Existen unos cur-

sos más conflictivos que otros. A pesar de la opinión que pueda existir, en nuestro estudio los 

cursos más conflictivos son los 3º y 4º de ESO. Sobre estos cursos debería haber una AT dirigida 

a actividades que potencien el respeto y la disciplina. Destacamos la existencia de conflictos no 

solo en las aulas y en los pasillos, en ocasiones fuera de entorno escolar. Estas subcategorías es-

tán correlacionadas entre sí. La producción académica referente a la convivencia escolar es muy 

abundante en los últimos tiempos (Andrades-Moya, 2020).

En lo referente a la categoría Docentes (categoría D) cuyas subcategorías son Antigüedad 

en el Centro y Rol que desempeña (subcategoría ACR), Estilo Docente (subcategoría (ED) y Forma-

ción en Mediación (subcategoría FM); podemos afirmar que mucho tienen que ver con las cate-

gorías Conflictos y Convivencia. La antigüedad en el centro de un docente determina en muchas 

ocasiones su rol, es decir un docente puede ser además de profesor, tutor, jefe de departamento, 

jefe de estudios, coordinador de etapa subdirector y director pedagógicos. Sus relaciones con el 

resto de las docentes y con el alumnado están determinadas por estos determinantes. Del mismo 
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modo, el estilo docente, entendido como conjunto de hábitos que definen a los docentes, influ-

ye mucho no solamente para con el alumnado, se refleja en el ambiente. Estos determinantes 

hacen que los docentes sean más o menos receptivos a la hora de admitir fórmulas alternativas 

de resolución de conflictos. Los docentes con estilos autoritarios son menos proclives a fórmulas 

de resolución positiva de conflictos. No sucede lo mismo con estilos docentes democráticos y 

estilos docentes permisivos. No todos los docentes han manifestado su interés por la formación 

en mediación, aunque la mayoría de ellos como hemos visto en las evidencias empíricas si son 

partidarios de la implementación de este recurso y de su implicación en el mismo.

Por lo que respecta a la Gestión Docente (categoría GD) categoría deductiva que incorpora 

tres subcategorías inductivas, Gestión Dirección (subcategoría GD), Resolución de Conflictos (sub-

categoría RC) y Sistema Preventivo (subcategoría SP), cabe destacar las siguientes reflexiones: en 

primer lugar, a lo largo de la investigación no hemos visto de manera manifiesta gran implicación 

de la dirección por implementar le mediación escolar entre iguales en el centro. Así como la di-

rección titular desde el principio prestó mucho interés, la dirección pedagógica nunca lo hizo. La 

resolución de conflictos en el centro ha sido gestionada siempre por jefatura de estudios o por el 

departamento de orientación no dejando iniciativa ninguna los alumnos implicados en las situa-

ciones de controversias. Los conflictos por lo general y según mi experiencia no son abordados 

por los implicados. El mismo departamento de orientación no colaboró en animar a la dirección 

pedagógica a implementar el servicio. En lo referente a la subcategoría Sistema Preventivo, los 

entrevistados manifestaron un desconocimiento general según el análisis cualitativo realizado.

Con la categoría Mediación (categoría M) intentamos analizar la opinión que el profesora-

do tenía acerca de la mediación entre iguales (subcategoría MEI), necesidad de implementar la 

mediación entre iguales (subcategoría NM), reflexionar sobre los alumnos mediadores quienes 

y que características debían cumplir (Subcategoría AM) y por último, analizar las fórmulas de 

resolución de conflictos más utilizada en el centro aplicando el reglamento de régimen interior 

(subcategoría SP). Concluimos que la mayoría de los docentes entrevistados son manifiestamente 

partidarios de la mediación y creen conveniente su aplicación y le necesidad de alumnado me-

diador. Afirmaron que los conflictos se resuelven vía sanción punitiva aplicando el reglamento de 

régimen interior, concepto obsoleto pero existente. 

Para finalizar el análisis cualitativo decidimos categorizar las relaciones existentes entre 

la familia y el centro (categoría RFM). Compren esta categoría deductiva la actitud de los padres 

(subcategoría AP), los conflictos padres-profesores-dirección (subcategoría CPP), el dialogo y la 

comunicación (subcategoría DC) y por último, el supuesto acoso (subcategoría SA). Los entrevis-

tados manifestaron las buenas relaciones por lo general que existe entre padres y centro escolar. 

Sin querer decir que en ciertos momentos han surgido conflictos entre ambos y las soluciones 
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dadas nunca han sido públicas y generalmente las que hemos visto con intervención externa. 

Pero por lo manifestado en las entrevistas, existe una buena comunicación entre docentes tuto-

res y padres. Hay que destacar el desconocimiento por parte de los padres del denominado acoso 

escolar. La mayoría de los padres enseguida manifiestan que sus hijos en algunas veces han sido 

acosados, nada más lejos de la realidad.

Consideramos que con el análisis de las entrevistas el objetivo décimo tercero se consigue, 

es decir, analizar la percepción y valoración del profesorado y del departamento de orientación 

sobre la convivencia en el centro y constatar si creen en la necesidad s de implementar la media-

ción escolar en el centro. 

En general comparación con otros centros educativos del entorno, nuestro colegio goza 

de una salud escolar de convivencia aceptable. Pero no por eso debemos dejar de conocer las 

situaciones conflictivas existentes para asegurar la continuidad de un conveniente clima de con-

vivencia en el centro.

8.1.3 Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 

investigación

A la luz de los resultados, la primera evidencia que surge de este trabajo de investigación 

es que el fenómeno de la violencia escolar es una realidad patente y relevante en el centro edu-

cativo concertado donde se ha realizado el estudio. Los análisis de regresión revelaron que los 

escolares implicados en conductas violentas hacia sus compañeros o profesorado presentan una 

mayor predisposición de ejercer violencia escolar. Estos novedosos resultados muestran la im-

portancia de incluir la violencia del alumnado en los programas de prevención de la conflictividad 

en los centros educativos. 

Generalmente la violencia familiar de reproduce en la escuela (Pazo, 2020) y en ambos 

casos esta violencia afecta negativamente al rendimiento académico y al desarrollo psicosocial 

del alumnado, siendo un factor de riesgo en el rendimiento académico y en la deserción escolar 

(Álvarez-Gómez, 2019; Zepeda, 2020 ). Por lo general, los colegios e institutos han hecho caso 

omiso a este problema tan preocupante y recurrente para los medios de comunicación sensa-

cionalistas y es en la actualidad cuando se empieza a tomar medidas para atajar tan alarmante 

problema. Respecto al rendimiento académico, se ha observado que participar como agresor en 

situaciones de maltrato entre estudiantes, permite predecir una baja percepción de competencia 

académica por parte del propio alumno y la obtención de bajas calificaciones (Ma et al., 2008), 
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así como abandono escolar (Sancho et al., 2014). En este mismo sentido, se ha apreciado que el 

comportamiento disruptivo en el aula por parte del alumnado muestra una correlación inversa 

con el apoyo por parte del profesorado y con el logro académico. Ser rechazado y víctima de 

agresiones genera ansiedad y también afecta al logro académico y al riesgo de fracaso escolar 

y, en muchos casos, evitación escolar, absentismo, pérdida del compromiso con lo académico y 

muy baja participación, frecuentemente para evitar el maltrato (Juvonen et al., 2000; Bush et al., 

2006; Totura et al., 2009). 

Se puede considerar que la violencia escolar también puede tener un impacto negativo 

entre los implicados sobre ciertos aspectos de carácter psicosocial. Así, los problemas de com-

portamiento por parte del alumnado constituyen una de las principales fuentes de estrés y bur-

nout en el profesorado, lo que puede derivar no sólo en insatisfacción y desmotivación laboral, 

sino también, en síntomas de tipo somático, depresivo, de ansiedad, insomnio o irritabilidad, 

actitudes negativas hacia uno mismo o hacia los demás -que pueden afectar también a su vida 

familiar-, e incluso en casos más extremos fobia social, depresiones graves o intentos de suicidio 

(Moriana & Herruzo, 2004). 

Los estudiantes que han sido víctimas de un maltrato continuado por parte de sus compa-

ñeros pueden mostrar trastornos del sueño, pérdida de apetito y ansiedad, desconfianza ante los 

demás, ansiedad social, tendencia al aislamiento, una autoestima baja, autoconcepto negativo, 

una mayor vulnerabilidad a la depresión de lo habitual y, en los casos más graves, llegar a presen-

tar ideas de suicidio (Romualdo et al., 2019). Por último, el alumnado que presenta problemas de 

comportamiento en el centro educativo puede extender su conducta a otros ámbitos presentes y 

futuros, la pareja o el barrio o al ámbito laboral

Se corrobora la presencia de DA, VVAA, VVAP, ES, VFDAE, VFIA, VTIC, VPA, como hemos 

visto en los resultados en mayor proporción y significatividad en los cursos de 3º y 4º de ESO, lo 

que permite corroborar los objetivos específicos planteados en la investigación.

Del estudio se desprende un elemento francamente relevante, y es que al contrario de lo 

que pudiera parecer y así se halla en otros estudios la calidad de la convivencia se merma en los 

últimos cursos de la ESO, esto es, se incrementa la conflictividad en los últimos años de la ESO 

(Domínguez-Alonso et al., 2019; Medina & Reverte, 2019). 

Podemos concluir que los conflictos existentes en el centro son significativos, aunque ini-

cialmente no preocupantes y deben ser abordados de manera educativa. Tanto estudiantes como 

docentes perciben la existencia de conflictividad en las aulas por lo que el objetivo general, que 

nos habíamos planteado, constatar la existencia de conflictos, queda plenamente conseguido. 
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Nuestra propuesta para disminuir los niveles de violencia escolar y mejorar la convivencia 

en estos cursos de ESO es la implementación de la mediación entre iguales. Es un proceso for-

mal, libre, confidencial y voluntario que busca la gestión positiva y pacífica de los conflictos y que 

promueve que las partes en conflicto negocien un acuerdo para que reconstruyan sus relaciones 

deterioradas (Boqué, 2018). La mediación supone una acción preventiva de participación, inclu-

sión y corresponsabilidad e incluso reconocimiento de la autoridad del profesorado cuando estos 

participan en su promoción (Jares, 2006; Vázquez-Gutiérrez, 2019) y repercute con el tiempo en 

la mejora de la convivencia escolar ya que incentiva y promueve valores como la cooperación, 

comunicación, tolerancia y autocontrol (Pérez-Serrano & Pérez-de-Guzmán, 2011), fomentando 

el respeto, diálogo, la empatía, el compromiso y la responsabilidad necesarias para la mejora del 

ambiente educativo. En síntesis, se trata de articular activamente una cultura de la mediación, 

entendiéndola como una oportunidad para la generación de puentes prácticos, innovadores y 

para la inclusión educativa.

Se hace necesario introducir la formación permanente del profesorado en el complejo 

mundo de las relaciones interpersonales del centro: habilidades sociales, resolución de conflic-

tos, estrategias para fomentar la participación, intervención ante problemas de conducta. La 

complejidad de algunos casos de conflictividad y la aparición de conductas tremendamente ne-

gativas, (acosos o bullying y ciberbullying, violencia machista, exclusión o dificultad en el proceso 

de integración de inmigrante) hacen necesaria una formación permanente a través de cursos, 

talleres o grupos de trabajo, que deben ser útiles y realistas, y en los que se implica a la mayor 

parte del profesorado y a los tutores y tutoras. Las actividades formativas deben estar dirigidas 

fundamentalmente al fomento de la convivencia y cultura de paz, la prevención y la detección 

precoz del conflicto su resolución pacífica (Cerezo, 2015).

En el punto de partida para desarrollar e implementación de la mediación entre iguales 

en el plan de convivencia en el colegio “San Bartolomé” de Málaga se plantea considerando los 

siguientes indicadores generales que emanan de la misma propuesta educativa.

En primer lugar, la mediación escolar entre iguales es la opción preferencial para el desa-

rrollo de la personalidad del alumnado, promueve la su educación integral y por su promoción 

individual y social, nos lleva a poner la personalidad de estos en el centro de nuestra acción 

educativa y pedagógica, y a considerarla como eje vertebrador de nuestro proyecto educativo 

enmarcado en el sistema preventivo. La evaluación de las competencias básicas personales es un 

reto necesario ante la emergencia de este tipo de constructos, se prescribe que el diagnóstico 

educativo se centrará en evaluar el nivel de alumnado en competencias básicas antes que en 

aéreas curriculares (Sarramona & Rodríguez, 2010). 
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En segundo lugar, la elaboración del plan de convivencia con un servicio de mediación es-

colar es el resultado de consenso e implicación de todos los sectores educativos que formamos la 

comunidad educativa (profesorado, familias, alumnado y personal de administración y servicios) 

con objeto de mejorar la buena convivencia en el centro. En materia de convivencia y disciplina, 

el profesorado y el personal no docente están sometidos a la correspondiente normativa, Decreto 

327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educa-

ción Secundaria. Por su parte, el alumnado matriculado en el centro está obligado al cumplimiento 

de lo dispuesto en dichos decretos por el que se especifican las normas de convivencia de los cen-

tros. Pero eso no quiere decir que la gestión de conflictos de una u otra manera haya sido consen-

suada, más bien, viene impuesta por la dirección de manera muy vertical. La implantación de un 

modelo de mediación entre pares fomentará la atención a la diversidad y el aprendizaje cooperati-

vo, desde la profundización en la educación en valores y se oriente desde la autonomía pedagógica, 

y comprometido con la formación permanente del profesorado (García & López, 2011). 

En tercer lugar, también se afirma que el punto de partida es el planteamiento preventivo 

teniendo en cuenta que en la realidad diaria nos dice que la prevención educativa en nuestro sis-

tema es solo una idea, podríamos afirmar que el plan de convivencia de nuestro centro tiene por 

finalidad promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia, desarrollan-

do adecuadamente las relaciones entre todos los componentes de nuestra comunidad educativa, 

lo que nos permitiría la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten además 

y que promoverá otro tipo de actuaciones destinadas al conocimiento previo de los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad y de las normas necesarias para una convivencia 

pacífica y respetuosa (Sánchez-Otalvaro, 2019) . Para ello utilizaremos el plan de acción acorde 

con el sistema preventivo, la mediación escolar entre alumnos es la estrategia que fomenta las 

buenas relaciones y mejora la convivencia. 

En cuarto lugar, nuestro centro trasciende el reduccionismo de la convivencia como una 

mera aplicación de medidas disciplinarias, la concebimos como un fin educativo a trabajar. La 

convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental para todo proceso (Chiguano, 

2018). Para conseguir una buena convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar las normas que regulan nuestro día a día. Para ello fomen-

taremos la participación a través de los alumnos mediadores en la vida cotidiana del centro; en 

su representación, participación e implicación en el consejo de delegados, en su participación en 

la vida y cultura democrática del centro mediante su representación en el consejo escolar, etc. 

Además, debe desarrollarse en el alumnado una serie de valores y habilidades de comunicación 

y de relación social mediante un programa de orientación que potencie la educación en valores 

(David, Marsollier & De Anglat, 2017).



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 8. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

355

“El conflicto es inherente a la vida en común o en grupo de las 

personas, es algo normal en toda sociedad libre y democrática, 

en general para el profesorado es algo consustancial y tiene una 

carga semántica negativa, se asocia con violencia; a ello también 

contribuyen los medios de comunicación ofreciendo una imagen 

distorsionada de los institutos” (Leiva, 2016, p. 92). 

Sin embargo, debe entenderse como algo positivo y crítico para desarrollar la labor edu-

cativa y, sobre todo, servir como medio de aprendizaje para la búsqueda de soluciones a los 

conflictos que puedan surgir, y todo ello de forma dialogada y pacífica, manteniendo una cierta 

armonía en las relaciones entre las personas. Las medidas y correcciones que se propongan surgi-

das desde la mediación escolar deben favorecer competencias y habilidades educativas, estimu-

lando cambios cognitivos, emocionales y conductuales, y destrezas personales de resolución de 

conflictos, educamos seres sociales (Bona, 2016; Cordero, 2016 & Braido, 2017).

La formación en convivencia y resolución de conflictos es imprescindible para mejorar las 

pautas de actuación que potencien un clima favorable en la escuela. Así pues, partimos de la 

consideración de que el profesorado no siempre se encuentra preparado para intervenir ante 

situaciones discriminatorias y violentas, ni para elaborar e implementar planes de convivencia 

que redunden en la mejora del clima escolar y en el tratamiento educativo de los conflictos (Gó-

mez-Jarabo, 2016).

El recurso al diálogo en situaciones de alteración de la convivencia es otro elemento de 

nuestro modelo de mediación entre iguales. En consonancia con las corrientes educativas actua-

les promotoras de una escuela incluyente, donde nadie es marginado, se evitará utilizar cualquier 

recurso correctivo que suponga la separación, diferenciación, exclusión o segregación del alum-

nado infractor respecto del resto de la comunidad educativa sin haber hecho uso de la estrategia 

propuesta. Un sistema como la mediación, basado en la comunicación , el dialogo y la toma 

responsables de decisiones sin exclusión de nadie y sin que sean impuestas desde fuera supone 

siempre un beneficio para los niños y adolescentes (Iborra, 2017).

Es por ello por lo que proponemos una educación en donde la resolución de conflictos 

utilizando la estrategia vía mediación entre iguales, sea una realidad. Todo lo que transitemos en 

esta materia dentro del sistema educativo lo ganamos cuando nuestros alumnos sean adultos y 

hayan aprendido a gestionar los conflictos de manera positiva, por el sendero del diálogo y de la 

responsabilidad. Defendemos la resolución de conflictos entre pares, que están en una posición 

social semejante y saben lo que tienen que asumir implícitamente, la reciprocidad que afortuna-

damente los jóvenes desde niños aprenden muy fácilmente (Fernández-García, 2014).
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Una parte del alumnado del centro se ha formado para resolver los conflictos a través de 

la mediación; cuando surge un problema entre dos alumnos, los mediadores se ofrecen para 

intentar resolver el conflicto de forma dialogada. Es una mediación institucionalizada, en donde 

los alumnos que han tenido un conflicto recurren voluntariamente al servicio de mediación que 

tiene el centro, eligen a los mediadores, e intentan buscar un acuerdo para solucionar el proble-

ma. Esta mediación requiere la existencia de profesorado formada en mediación y en muchas 

ocasiones es la comediación el método más usual, es decir, dos personas de diferentes colectivos 

o incluso del mismo puestas por el centro las que realizan el proceso de mediación, un profesor 

y un alumno, un padre y un profesor, etc. De cualquier manera, la necesidad de formación en 

materia de mediación es muy necesaria y pensamos que debería ser incluida en los currículos de 

los másteres de profesorado de nuestras universidades.

La primera limitación a la que podemos referirnos se centra en primer lugar a la etapa en 

donde nos hemos centrado la investigación y al tiempo dedicado a la misma en lo referente a las 

encuestas con profesores y seminarios. Solo recoge datos de la etapa educativa de 1º a 4º de ESO 

y en un periodo de tiempo limitado, curso 2017-2018. Se podría haber hecho la investigación no 

solo referida a ESO sino además haber incluido a todo el centro educativo, primaria, secundaria 

obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, ciclos de grado medio y ciclos de grado 

superior, nos hubiera aportado una imagen más completa con toda la población de alumnado. 

Eso nos permitiría en un futuro hacer posibles comparaciones con otros centros educativos de las 

mismas características. Aunque es una investigación mixta los conflictos percibidos por el alum-

nado están más especificados que los relatados por los docentes y departamento de orientación. 

Por otra parte, para realizar las entrevistas semiestructuradas hemos tenido también limitaciones 

de tiempo. Los docentes y orientadores están cargados de horas de dedicación a sus tareas. Ha-

ber hecho las treinta y una entrevista ha sido complicado ya que teníamos que quedar en horas 

no lectivas por lo que algunos de los profesores optaron por no hacer la entrevista. No hemos 

tenido ningún tipo de subvención para adquirir, materiales bibliográficos ni materiales informá-

ticos como la compra de licencia de software cualitativo ATLAS.ti. Tampoco para la realización de 

cursos necesarios para el manejo de este programa. Ciertamente llevar la investigación al mismo 

tiempo que mi profesión ha hecho que se alargara y por eso decidí dedicarme de forma parcial a 

la misma generalmente dedicándole tiempos por las tardes. 

Otra limitación al trabajo ha sido la situación de confinamiento debido a la pandemia que 

estamos viviendo. Las posibilidades de asistencia a congresos e intercambiar información, la asis-

tencia a actividades organizadas por la universidad y la revisión bibliográfica in situ se han visto 

muy condicionadas por no decir casi restringidas teniéndonos que limitar a dichas tareas de 

manera virtual.
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Nuestro trabajo se ha centrado en la propuesta de mediación a partir de la percepción de 

conflictos según alumnado y profesorado. Hemos obviado cual es la percepción que tienen los 

padres sobre la existencia de conflictos en el centro y los conflictos existentes entre ellos, profe-

sores y dirección. Esta podría ser una futura línea de investigación, fusionando todos esos datos. 

La percepción de conflictos entre padres e hijos implicaría la propuesta de la mediación como 

estrategia de resolución entre ellos y sería un proyecto muy ambicioso. Los conflictos que surgen 

en el entorno familia pueden ser abordados del mismo modo con la intervención de un mediador. 

La mediación familiar puede fortalecer el vínculo familiar y el escolar ya que en muchas situacio-

nes el conflicto acontece en el marco familiar y se focaliza en el entorno escolar. La mediación 

familiar entre padres e hijos. 
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CAPÍTULO 9. ANEXOS

Figura 9‑1

Cuestionario de Violencia Escolar (Parte I)
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Figura 9‑2

Cuestionario de Violencia Escolar (Parte II)
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Figura 9‑3

Cuestionario de Violencia Escolar (Parte III)

Nota. Fuente Grupo ALBORCH
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Tabla 9‑1

Descripción de Factores e Ítems

Ítems Descripción de ítems

Conflicto: Disrupción en el aula

da1 El alumnado dificulta las explicaciones del profesor/a con su comportamiento en clase

da2 Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto

da3 El alumnado dificulta las explicaciones del profesorado hablando en clase.

Conflicto: Violencia verbal entre alumnos

vvaa1 El alumnado pone motes molestos a sus compañeros/as.

vvaa2 Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y compañeras

vvaa3 Los estudiantes hablan mal unos de otros 

vvaa4 El alumnado insulta a sus compañeros/as 

Conflicto: Violencia verbal de alumnado hacia el profesorado

vaap1 El alumnado habla con malos modales al profesorado.

vvap2 El alumnado falta el respeto a los profesores en el aula. 

vvap3 Los estudiantes insultan a profesores y profesoras. 

Conflicto: Exclusión social

es1 Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus buenos resulta-

dos académicos

es2  Determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus bajas notas.

es3 Hay estudiantes que son discriminados por sus compañeros/as por diferencias cultura-

les, étnicas o religiosas 

es4 Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros por su nacionalidad.

Conflicto: Violencia física directa y amenazas entre estudiantes

vfdae1  Los estudiantes amenazan a otros de palabra para meterles miedo u obligarles a ha-

cer cosas.

vfdae2 Determinados estudiantes pegan a sus compañeros/as dentro del recinto escolar 

vfdae3 Algunos estudiantes amenazan a otros/as con navajas u otros objetos para meterles 

miedo u obligarles a hacer cosas

vfdae4 Algunos alumnos/as protagonizan agresiones físicas en las cercanías del recinto escolar. 

vfdae5  El alumnado protagoniza peleas dentro del recinto escolar

Conflicto: Violencia física indirecta

vfia1 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro educativo 

vfiae2 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros

vfiae3 Algunos estudiantes esconden pertenencias o material del profesorado

vfiae4 Algunos estudiantes toban cosas del profesorado 

vfiae5 Determinados estudiantes causan desperfectos intencionadamente en pertenencias 

del profesorado.
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Ítems Descripción de ítems

Conflicto: Violencia TIC

vtic1 Hay estudiantes que envían a sus compañeros a través del correo electrónico, de ofen-

sas, insulto o amenazas

vtic2 Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros.

vtic3 Hay estudiantes que publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram, de ofensa, 

insulto o amenaza acerca de compañeros

vtic4 Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros

vtic5 Hay estudiantes que graban o hacen fotos a compañeros/as con el móvil para amena-

zarlas o chantajearlas.

vtic7 Hay estudiantes que graban y hacen fotos a profesores/as con el móvil para burlarse.

vtic7 Ciertos estudiantes publican comentarios en Tuenti, Facebook, Instagram de ofensa, 

insulto o amenaza a profesores.

vtic9 Algunos estudiantes envían mensajes en Tuenti, Facebook, Instagram. de ofensa, insul-

to o amenazas.

vtic9 Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de compañeros

vtic10 Los estudiantes publican en internet fotos o videos ofensivos de profesores/as.

Conflicto: Violencia del profesor hacia los estudiantes

vpa1 El profesorado tiene preferencias por ciertos/as alumnos/as.

vpa2 El profesorado tiene manía a algunos alumnos/as. 

vpa3 El profesorado ridiculiza al alumnado.

vpa4 El profesorado ignora a cierto alumnado.

vpa5 El profesorado castiga injustamente. 

vpa7 El profesorado baja la nota a algún alumno como castigo. 

vpa7 Ciertos profesores intimidan o atemorizan a algún alumno/a, 

vpa9 Hay profesores que insultan al alumnado. 

vpa9 El profesorado amenaza algún alumno

 vpa10  El profesorado no escucha a su alumnado

Nota. Fuente Grupo ALBORCH



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

366

Tabla 9‑2

Reducción de Factores
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1A01 1º ESO A 12 Femenino 4 4 3 3 2 3 3 1 1 1

1A02 1º ESO A 12 Femenino 4 2 4 3 3 3 4 2 2 2

1A03 1º ESO A 13 Femenino 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1

1A04 1º ESO A 12 Masculino 3 2 3 2 3 2 1 2 1 1

1A05 1º ESO A 12 Femenino 3 4 4 1 3 2 2 2 2 1

1A06 1º ESO A 12 Masculino 3 5 3 2 2 2 3 2 1 1

1A07 1º ESO A 12 Femenino 2 2 3 2 3 2 3 2 1 1

1A08 1º ESO A 12 Masculino 2 3 3 2 4 4 4 2 1 1

1A09 1º ESO A 12 Femenino 4 2 4 2 2 2 3 1 1 1

1A10 1º ESO A 12 Femenino 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2

1A11 1º ESO A 14 Femenino 3 2 3 2 3 3 4 2 2 2

1A12 1º ESO A 12 Masculino 3 5 3 3 4 3 2 1 1 1

1A13 1º ESO A 12 Femenino 2 2 2 2 4 4 4 4 3 1

1A14 1º ESO A 12 Masculino 4 4 4 2 3 2 4 2 1 2

1A15 1º ESO A 12 Femenino 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1

1A16 1º ESO A 12 Femenino 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1

1A17 1º ESO A 12 Femenino 2 3 2 2 3 4 2 2 1 1

1A18 1º ESO A 12 Masculino 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1

1A19 1º ESO A 12 Femenino 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2

1A20 1º ESO A 12 Femenino 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1

1A21 1º ESO A 12 Masculino 4 2 2 1 2 2 3 2 1 2

1A22 1º ESO A 13 Masculino 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1

1A23 1º ESO A 12 Masculino 4 3 4 1 2 2 3 1 2 2

1A24 1º ESO A 12 Femenino 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2

1A25 1º ESO A 12 Masculino 3 4 3 3 5 5 3 2 2 3

1A26 1º ESO A 12 Masculino 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2

1A27 1º ESO A 13 Masculino 2 5 3 2 3 2 2 3 1 1

1A28 1º ESO A 12 Masculino 3 4 3 1 2 2 2 1 1 1

1A29 1º ESO A 12 Femenino 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1

1A30 1º ESO A 12 Masculino 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1

1B01 1º ESO B 12 Masculino 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1

1B02 1º ESO B 12 Masculino 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1

1B03 1º ESO B 12 Femenino 3 3 4 2 3 3 2 2 2 1

1B04 1º ESO B 14 Femenino 2 3 3 1 4 5 3 2 1 1

1B05 1º ESO B 12 Masculino 3 1 4 1 3 1 2 2 1 1
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1B06 1º ESO B 13 Femenino 5 5 5 3 5 5 5 4 3 1

1B07 1º ESO B 12 Masculino 5 2 5 2 2 2 4 2 1 1

1B08 1º ESO B 12 Femenino 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1

1B09 1º ESO B 12 Femenino 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1

1B10 1º ESO B 12 Masculino 4 5 5 2 2 2 2 3 2 1

1B11 1º ESO B 12 Masculino 3 4 4 1 2 1 2 3 1 1

1B12 1º ESO B 12 Masculino 3 5 3 2 2 2 2 3 2 1

1B13 1º ESO B 13 Femenino 5 5 5 1 4 4 3 3 3 2

1B14 1º ESO B 12 Femenino 4 3 5 2 3 4 4 2 2 2

1B15 1º ESO B 12 Masculino 1 3 1 1 1 4 3 3 4 1

1B16 1º ESO B 13 Femenino 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2

1B17 1º ESO B 12 Femenino 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2

1B18 1º ESO B 13 Masculino 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1

1B19 1º ESO B 12 Masculino 3 4 4 2 3 2 3 2 2 1

1B20 1º ESO B 13 Masculino 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1

1B21 1º ESO B 13 Femenino 2 3 2 1 5 3 2 2 2 2

1B22 1º ESO B 12 Femenino 3 5 5 2 5 5 5 4 4 1

1B23 1º ESO B 13 Masculino 2 2 3 1 1 2 2 3 2 1

1B24 1º ESO B 12 Masculino 3 5 4 2 3 4 3 2 2 2

2A01 2º ESO A 16 Femenino 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3

2A02 2º ESO A 13 Femenino 4 5 5 2 2 4 3 3 2 2

2A03 2º ESO A 13 Femenino 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2

2A04 2º ESO A 13 Masculino 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2

2A05 2º ESO A 13 Masculino 3 4 3 2 4 3 1 2 3 1

2A06 2º ESO A 13 Masculino 4 4 4 3 3 2 3 4 4 2

2A07 2º ESO A 13 Masculino 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3

2A08 2º ESO A 13 Masculino 2 3 4 2 2 4 4 3 3 3

2A09 2º ESO A 13 Femenino 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3

2A10 2º ESO A 13 Femenino 3 3 3 2 2 3 2 4 2 2

2A11 2º ESO A 13 Femenino 3 3 3 2 4 5 5 3 4 4

2A12 2º ESO A 13 Masculino 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2

2A13 2º ESO A 13 Masculino 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3

2A14 2º ESO A 14 Femenino 2 3 2 3 3 2 3 3 2 1

2A15 2º ESO A 13 Masculino 4 4 4 2 3 3 2 5 4 2

2A16 2º ESO A 15 Femenino 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2

2A17 2º ESO A 13 Masculino 2 4 5 3 2 3 1 4 4 2

2A18 2º ESO A 13 Masculino 4 4 4 1 4 3 3 3 2 2
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2A19 2º ESO A 13 Masculino 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2

2A20 2º ESO A 13 Femenino 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2

2A21 2º ESO A 13 Masculino 3 3 3 2 3 4 3 3 4 1

2A22 2º ESO A 14 Masculino 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2

2A23 2º ESO A 15 Femenino 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2

2A24 2º ESO A 14 Masculino 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2

2A25 2º ESO A 15 Masculino 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2

2A26 2º ESO A 13 Femenino 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2

2A27 2º ESO A 13 Femenino 5 5 2 3 2 4 4 4 3 4

2A28 2º ESO A 13 Femenino 2 3 3 2 3 3 4 3 2 1

2B01 2º ESO B 15 Femenino 4 4 5 3 2 1 1 4 2 3

2B02 2º ESO B 13 Masculino 4 2 5 2 5 4 4 4 4 2

2B03 2º ESO B 14 Femenino 4 5 4 4 3 4 4 4 4 2

2B04 2º ESO B 13 Masculino 4 5 5 2 2 3 4 4 4 1

2B05 2º ESO B 14 Masculino 4 5 5 3 5 5 5 4 3 2

2B06 2º ESO B 15 Masculino 3 4 2 3 4 1 3 2 5 3

2B07 2º ESO B 13 Femenino 4 5 4 3 3 4 4 4 3 2

2B08 2º ESO B 13 Masculino 3 3 4 3 3 5 5 2 3 2

2B09 2º ESO B 13 Femenino 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2B10 2º ESO B 13 Femenino 5 4 4 3 4 5 4 4 5 2

2B11 2º ESO B 13 Masculino 5 5 5 4 5 2 3 5 5 3

2B12 2º ESO B 13 Femenino 5 4 5 2 2 4 3 4 4 3

2B13 2º ESO B 13 Femenino 1 3 3 2 2 2 2 4 2 3

2B14 2º ESO B 14 Masculino 4 3 5 1 2 1 2 2 3 1

2B15 2º ESO B 13 Femenino 4 3 4 2 2 2 2 4 4 1

2B16 2º ESO B 14 Masculino 4 5 4 2 3 3 2 4 1 3

2B17 2º ESO B 13 Masculino 3 1 4 3 3 2 3 4 2 3

2B18 2º ESO B 14 Femenino 4 5 4 2 2 4 3 4 3 2

2B19 2º ESO B 13 Femenino 4 5 4 3 2 4 3 4 3 2

2B20 2º ESO B 13 Masculino 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2

2B21 2º ESO B 14 Femenino 3 5 5 5 2 2 4 5 5 5

2B22 2º ESO B 13 Masculino 4 5 4 3 2 3 4 4 4 4

2B23 2º ESO B 14 Masculino 3 4 5 5 3 4 3 4 4 2

2B24 2º ESO B 14 Masculino 5 5 5 4 4 2 4 3 4 3

2B25 2º ESO B 14 Masculino 5 4 4 2 4 4 5 5 4 3

2B26 2º ESO B 15 Masculino 2 5 4 2 2 1 1 1 2 1

2B27 2º ESO B 13 Femenino 3 5 4 2 2 2 2 5 5 5
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2B28 2º ESO B 13 Masculino 5 5 5 3 3 3 3 4 5 4

3A01 3º ESO A 14 Femenino 4 4 5 5 5 5 4 5 4 2

3A02 3º ESO A 14 Masculino 3 3 5 4 5 5 3 5 3 1

3A03 3º ESO A 14 Femenino 3 3 3 5 5 5 3 3 3 1

3A04 3º ESO A 14 Femenino 5 4 5 5 3 5 4 4 4 1

3A05 3º ESO A 14 Femenino 3 3 2 4 3 4 3 3 2 1

3A06 3º ESO A 14 Masculino 3 4 3 3 3 4 4 4 4 1

3A07 3º ESO A 14 Masculino 4 4 5 3 3 5 4 4 4 1

3A08 3º ESO A 16 Masculino 3 2 3 3 4 4 3 3 4 2

3A09 3º ESO A 15 Femenino 4 4 4 4 5 5 2 5 4 1

3A10 3º ESO A 14 Femenino 5 4 4 3 5 5 4 5 4 3

3A11 3º ESO A 14 Femenino 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5

3A12 3º ESO A 14 Femenino 5 1 1 4 5 4 3 5 5 2

3A13 3º ESO A 14 Femenino 4 5 5 2 5 5 4 5 4 2

3A14 3º ESO A 14 Masculino 4 3 4 3 5 4 2 4 3 1

3A15 3º ESO A 14 Masculino 4 4 3 2 5 4 3 3 2 1

3A16 3º ESO A 14 Femenino 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2

3A17 3º ESO A 14 Femenino 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3

3A18 3º ESO A 14 Masculino 4 5 4 4 3 5 2 3 2 1

3A19 3º ESO A 15 Masculino 5 4 3 4 1 5 3 3 4 2

3A20 3º ESO A 14 Femenino 5 4 4 4 5 5 5 4 3 2

3A21 3º ESO A 14 Femenino 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3

3A22 3º ESO A 14 Femenino 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4

3A23 3º ESO A 14 Femenino 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3

3A24 3º ESO A 14 Masculino 4 5 4 5 5 5 5 4 5 2

3A25 3º ESO A 14 Masculino 5 4 5 4 4 5 5 4 4 2

3A26 3º ESO A 15 Femenino 2 3 1 5 5 5 1 3 3 2

3A27 3º ESO A 14 Femenino 4 4 4 5 5 5 1 3 3 1

3B01 3º ESO B 14 Masculino 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4

3B02 3º ESO B 15 Masculino 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3

3B03 3º ESO B 16 Masculino 5 5 5 1 3 2 5 4 5 2

3B04 3º ESO B 14 Femenino 4 5 5 2 5 5 5 5 5 4

3B05 3º ESO B 16 Femenino 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2

3B06 3º ESO B 14 Masculino 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2

3B07 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 3 5 5 5 3 4 3

3B08 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 2 4 4 5 3 4 2

3B09 3º ESO B 14 Femenino 2 4 2 2 2 3 2 1 1 2



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

370

Id
A

lu
m

no

Id
Cu

rs
o

G
ru

po

Ed
ad

G
en

er
o

da
1

da
2

da
3

vv
aa

1

vv
aa

2

vv
aa

3

vv
aa

4

vv
ap

1

vv
ap

2

vv
ap

3

3B10 3º ESO B 14 Masculino 4 5 5 3 4 5 2 4 1 3

3B11 3º ESO B 14 Masculino 5 5 4 2 5 4 4 4 3 4

3B12 3º ESO B 14 Masculino 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2

3B13 3º ESO B 15 Masculino 5 2 5 3 1 4 3 4 4 2

3B14 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 3 4 2 3 3 4 2

3B15 3º ESO B 14 Femenino 5 1 5 2 3 4 1 4 4 4

3B16 3º ESO B 14 Masculino 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3

3B17 3º ESO B 15 Femenino 4 5 4 3 5 4 4 3 2 3

3B18 3º ESO B 15 Femenino 5 5 3 4 5 5 5 3 5 4

3B19 3º ESO B 14 Masculino 5 5 5 3 5 5 4 4 4 3

3B20 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 2 5 5 5 3 2 2

3B21 3º ESO B 14 Femenino 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3

3B22 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 2 4 5 5 3 4 2

3B23 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4

3B24 3º ESO B 14 Masculino 5 4 5 2 3 3 4 5 4 5

3B25 3º ESO B 14 Femenino 4 5 5 3 3 4 4 4 3 2

3B26 3º ESO B 14 Masculino 5 5 5 2 4 3 3 3 4 3

3B27 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 2 2 4 4 4 4 3

3B28 3º ESO B 14 Masculino 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5

3B29 3º ESO B 14 Femenino 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

3B30 3º ESO B 14 Femenino 5 5 5 3 4 5 5 5 5 4

4A01 4º ESO A 16 Masculino 3 2 3 3 5 5 4 2 2 2

4A02 4º ESO A 15 Femenino 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1

4A03 4º ESO A 16 Femenino 3 4 4 3 3 5 5 4 3 5

4A04 4º ESO A 15 Masculino 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3

4A05 4º ESO A 15 Femenino 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4

4A06 4º ESO A 15 Femenino 1 4 4 2 2 2 3 3 3 3

4A07 4º ESO A 15 Masculino 4 4 4 3 1 3 3 2 2 2

4A08 4º ESO A 16 Femenino 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2

4A09 4º ESO A 15 Femenino 3 4 4 3 4 5 3 2 3 2

4A10 4º ESO A 16 Masculino 3 1 3 4 3 2 3 2 2 1

4A11 4º ESO A 15 Femenino 4 5 4 2 4 5 4 3 4 3

4A12 4º ESO A 16 Masculino 2 4 3 3 4 4 4 2 3 2

4A13 4º ESO A 15 Femenino 3 2 4 1 3 2 1 3 1 2

4A14 4º ESO A 15 Femenino 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2

4A15 4º ESO A 15 Femenino 2 3 2 2 3 4 3 1 3 1

4A16 4º ESO A 16 Femenino 2 3 3 2 5 4 2 2 2 2
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4A17 4º ESO A 16 Masculino 3 3 4 5 5 4 2 3 3 1

4A18 4º ESO A 15 Femenino 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1

4A19 4º ESO A 15 Femenino 4 4 3 2 1 4 4 3 3 2

4A20 4º ESO A 15 Femenino 2 4 4 2 2 3 3 3 2 2

4A21 4º ESO A 15 Masculino 2 3 2 2 3 2 2 1 1 1

4A22 4º ESO A 15 Masculino 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1

4A23 4º ESO A 15 Femenino 3 3 1 1 2 4 2 2 3 3

4A24 4º ESO A 15 Femenino 4 5 3 4 5 5 5 3 2 3

4A25 4º ESO A 15 Masculino 4 5 5 4 3 3 3 4 3 3

4B01 4º ESO B 16 Femenino 3 3 2 2 3 3 2 4 2 2

4B02 4º ESO B 15 Femenino 3 4 3 2 1 2 2 2 2 3

4B03 4º ESO B 15 Femenino 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1

4B04 4º ESO B 15 Femenino 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5

4B05 4º ESO B 15 Masculino 2 5 3 3 5 5 4 5 3 2

4B06 4º ESO B 15 Femenino 4 3 3 1 2 3 3 2 2 3

4B07 4º ESO B 15 Femenino 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2

4B08 4º ESO B 16 Femenino 4 4 3 3 4 4 2 3 4 1

4B09 4º ESO B 15 Masculino 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2

4B10 4º ESO B 15 Masculino 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1

4B11 4º ESO B 16 Masculino 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1

4B12 4º ESO B 16 Masculino 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2

4B13 4º ESO B 15 Masculino 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1

4B14 4º ESO B 15 Masculino 3 4 3 3 3 1 4 2 2 3

4B15 4º ESO B 15 Femenino 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2

4B16 4º ESO B 15 Femenino 3 4 4 3 5 5 5 3 4 4

4B17 4º ESO B 15 Masculino 1 2 2 2 4 2 2 2 2 1

4B18 4º ESO B 15 Masculino 3 2 3 4 3 4 2 3 3 1

4B19 4º ESO B 15 Masculino 2 2 2 4 3 3 2 5 2 2

4B20 4º ESO B 16 Femenino 5 5 5 2 4 3 4 4 4 2

4B21 4º ESO B 15 Femenino 4 3 4 3 2 2 1 2 3 1

4B22 4º ESO B 16 Femenino 3 3 1 1 2 3 4 2 3 3

4B23 4º ESO B 15 Femenino 4 5 5 3 4 5 5 3 4 2

4B24 4º ESO B 15 Femenino 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2

4B25 4º ESO B 15 Femenino 4 5 5 3 4 5 5 3 4 2

4B26 4º ESO B 15 Femenino 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3

4B27 4º ESO B 15 Femenino 3 3 2 2 3 5 4 2 2 3

4B28 4º ESO B 15 Femenino 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2
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1A01 1º ESO A 12 Femenino 4 4 5 4 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2

1A02 1º ESO A 12 Femenino 4 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2

1A03 1º ESO A 13 Femenino 1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 5 1 1 1

1A04 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1

1A05 1º ESO A 12 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1

1A06 1º ESO A 12 Masculino 3 2 3 2 2 4 1 3 4 4 4 1 1 2

1A07 1º ESO A 12 Femenino 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1A08 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 2 2 3 1 1 2 4 2 1 1 1

1A09 1º ESO A 12 Femenino 2 2 4 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1

1A10 1º ESO A 12 Femenino 1 1 4 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

1A11 1º ESO A 14 Femenino 2 1 2 3 2 4 1 2 4 1 2 1 1 1

1A12 1º ESO A 12 Masculino 1 2 3 2 2 4 2 3 1 1 4 1 1 1

1A13 1º ESO A 12 Femenino 4 5 4 4 4 3 1 1 3 1 3 1 1 1

1A14 1º ESO A 12 Masculino 1 3 2 2 3 4 1 1 2 1 3 2 1 1

1A15 1º ESO A 12 Femenino 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1

1A16 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

1A17 1º ESO A 12 Femenino 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1

1A18 1º ESO A 12 Masculino 4 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1

1A19 1º ESO A 12 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1

1A20 1º ESO A 12 Femenino 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1

1A21 1º ESO A 12 Masculino 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 1

1A22 1º ESO A 13 Masculino 3 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1A23 1º ESO A 12 Masculino 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1

1A24 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

1A25 1º ESO A 12 Masculino 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2

1A26 1º ESO A 12 Masculino 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

1A27 1º ESO A 13 Masculino 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 4 1 1 1

1A28 1º ESO A 12 Masculino 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2

1A29 1º ESO A 12 Femenino 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1

1A30 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1

1B01 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

1B02 1º ESO B 12 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1B03 1º ESO B 12 Femenino 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

1B04 1º ESO B 14 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1

1B05 1º ESO B 12 Masculino 2 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1

1B06 1º ESO B 13 Femenino 2 1 1 4 2 4 1 4 5 1 4 1 1 1

1B07 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1
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1B08 1º ESO B 12 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1

1B09 1º ESO B 12 Femenino 1 1 1 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1

1B10 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1

1B11 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

1B12 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

1B13 1º ESO B 13 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 5 1 2 1

1B14 1º ESO B 12 Femenino 4 3 4 4 2 2 1 3 4 2 4 1 2 1

1B15 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1B16 1º ESO B 13 Femenino 4 4 2 2 1 4 1 1 2 4 3 1 1 3

1B17 1º ESO B 12 Femenino 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1

1B18 1º ESO B 13 Masculino 1 1 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1

1B19 1º ESO B 12 Masculino 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1

1B20 1º ESO B 13 Masculino 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1

1B21 1º ESO B 13 Femenino 1 3 1 1 3 2 1 1 2 3 3 1 1 1

1B22 1º ESO B 12 Femenino 3 3 4 2 5 4 2 4 5 2 2 3 1 2

1B23 1º ESO B 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1B24 1º ESO B 12 Masculino 2 2 1 3 3 4 1 2 4 3 2 5 1 1

2A01 2º ESO A 16 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1

2A02 2º ESO A 13 Femenino 1 2 2 4 3 2 1 4 3 1 2 2 1 2

2A03 2º ESO A 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

2A04 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2

2A05 2º ESO A 13 Masculino 1 4 1 1 3 4 1 2 3 1 2 1 1 2

2A06 2º ESO A 13 Masculino 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1

2A07 2º ESO A 13 Masculino 1 2 3 3 2 2 1 4 3 1 1 2 2 2

2A08 2º ESO A 13 Masculino 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2

2A09 2º ESO A 13 Femenino 1 1 4 3 3 2 1 4 3 2 4 2 2 2

2A10 2º ESO A 13 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

2A11 2º ESO A 13 Femenino 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2

2A12 2º ESO A 13 Masculino 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1

2A13 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1

2A14 2º ESO A 14 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1

2A15 2º ESO A 13 Masculino 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1

2A16 2º ESO A 15 Femenino 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

2A17 2º ESO A 13 Masculino 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1

2A18 2º ESO A 13 Masculino 2 2 2 2 3 2 1 4 4 1 2 1 1 1

2A19 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 2

2A20 2º ESO A 13 Femenino 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
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2A21 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1

2A22 2º ESO A 14 Masculino 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2A23 2º ESO A 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2

2A24 2º ESO A 14 Masculino 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2A25 2º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3

2A26 2º ESO A 13 Femenino 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2A27 2º ESO A 13 Femenino 2 3 3 5 4 2 1 3 1 1 1 1 1 1

2A28 2º ESO A 13 Femenino 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2B01 2º ESO B 15 Femenino 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2

2B02 2º ESO B 13 Masculino 2 2 1 1 4 2 1 1 2 4 4 1 1 1

2B03 2º ESO B 14 Femenino 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3

2B04 2º ESO B 13 Masculino 2 2 1 1 2 2 1 3 3 2 3 1 1 2

2B05 2º ESO B 14 Masculino 2 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 1 1 4

2B06 2º ESO B 15 Masculino 2 3 1 2 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2

2B07 2º ESO B 13 Femenino 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2

2B08 2º ESO B 13 Masculino 2 3 2 1 4 3 1 3 2 1 3 1 1 2

2B09 2º ESO B 13 Femenino 4 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2

2B10 2º ESO B 13 Femenino 3 2 2 1 3 2 2 4 3 3 4 1 2 3

2B11 2º ESO B 13 Masculino 2 3 4 2 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2

2B12 2º ESO B 13 Femenino 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 2 1 2

2B13 2º ESO B 13 Femenino 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2B14 2º ESO B 14 Masculino 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3

2B15 2º ESO B 13 Femenino 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

2B16 2º ESO B 14 Masculino 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2

2B17 2º ESO B 13 Masculino 2 2 2 2 3 3 3 2 2 5 5 1 2 2

2B18 2º ESO B 14 Femenino 4 1 2 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1 2

2B19 2º ESO B 13 Femenino 4 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2

2B20 2º ESO B 13 Masculino 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2

2B21 2º ESO B 14 Femenino 4 2 5 2 1 5 3 5 5 3 5 1 1 4

2B22 2º ESO B 13 Masculino 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 1 3

2B23 2º ESO B 14 Masculino 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 3 2

2B24 2º ESO B 14 Masculino 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2

2B25 2º ESO B 14 Masculino 3 1 1 1 4 2 2 3 3 3 3 1 2 2

2B26 2º ESO B 15 Masculino 2 1 2 1 1 2 2 4 2 1 3 1 2 3

2B27 2º ESO B 13 Femenino 2 3 1 1 4 3 1 3 2 1 2 2 2 3

2B28 2º ESO B 13 Masculino 1 1 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4

3A01 3º ESO A 14 Femenino 1 4 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
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3A02 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1 3

3A03 3º ESO A 14 Femenino 1 1 2 1 4 3 1 1 4 1 3 1 1 1

3A04 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

3A05 3º ESO A 14 Femenino 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1

3A06 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1

3A07 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1

3A08 3º ESO A 16 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1

3A09 3º ESO A 15 Femenino 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

3A10 3º ESO A 14 Femenino 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1

3A11 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1

3A12 3º ESO A 14 Femenino 1 2 1 5 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1

3A13 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1

3A14 3º ESO A 14 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

3A15 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 1

3A16 3º ESO A 14 Femenino 3 3 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1

3A17 3º ESO A 14 Femenino 3 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

3A18 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 1 1

3A19 3º ESO A 15 Masculino 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1

3A20 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1

3A21 3º ESO A 14 Femenino 1 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1

3A22 3º ESO A 14 Femenino 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 4 5 1 2

3A23 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 5 2 1 2

3A24 3º ESO A 14 Masculino 1 4 1 1 2 4 2 3 2 1 4 2 1 3

3A25 3º ESO A 14 Masculino 1 1 2 1 5 3 1 2 2 2 2 1 1 1

3A26 3º ESO A 15 Femenino 1 5 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2

3A27 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

3B01 3º ESO B 14 Masculino 1 1 3 2 2 3 1 3 4 1 2 1 1 1

3B02 3º ESO B 15 Masculino 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 1 2 1

3B03 3º ESO B 16 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 2 1 1 1

3B04 3º ESO B 14 Femenino 2 1 1 2 1 3 1 2 5 1 5 1 1 1

3B05 3º ESO B 16 Femenino 1 1 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1

3B06 3º ESO B 14 Masculino 3 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 1

3B07 3º ESO B 14 Femenino 1 1 1 1 2 3 1 4 5 3 4 1 1 1

3B08 3º ESO B 14 Femenino 3 1 1 1 2 1 1 1 4 1 4 1 2 1

3B09 3º ESO B 14 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1

3B10 3º ESO B 14 Masculino 4 3 4 4 4 4 2 5 3 1 2 3 3 3

3B11 3º ESO B 14 Masculino 2 1 3 3 2 4 2 4 4 2 2 3 2 1
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3B12 3º ESO B 14 Masculino 1 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 3 3

3B13 3º ESO B 15 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2

3B14 3º ESO B 14 Femenino 2 1 3 1 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3

3B15 3º ESO B 14 Femenino 2 1 2 1 1 2 2 4 2 3 2 1 5 5

3B16 3º ESO B 14 Masculino 1 1 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 3 4

3B17 3º ESO B 15 Femenino 3 2 2 3 3 1 1 4 3 3 3 2 2 3

3B18 3º ESO B 15 Femenino 3 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 1

3B19 3º ESO B 14 Masculino 3 2 3 2 2 4 2 5 5 2 3 3 1 2

3B20 3º ESO B 14 Femenino 2 1 2 2 3 5 4 5 5 3 2 1 1 1

3B21 3º ESO B 14 Femenino 2 1 2 1 2 3 1 3 4 2 2 1 1 2

3B22 3º ESO B 14 Femenino 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1

3B23 3º ESO B 14 Femenino 1 2 2 2 3 2 1 4 4 2 4 5 2 2

3B24 3º ESO B 14 Masculino 1 2 1 2 3 5 1 3 3 4 3 2 3 1

3B25 3º ESO B 14 Femenino 3 1 3 2 2 2 3 4 2 1 2 1 1 1

3B26 3º ESO B 14 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 3 5 1 1 2 1 1

3B27 3º ESO B 14 Femenino 1 1 2 1 2 3 1 2 4 2 1 3 1 1

3B28 3º ESO B 14 Masculino 3 1 4 2 2 5 1 4 3 2 1 1 1 1

3B29 3º ESO B 14 Femenino 2 2 1 1 2 3 1 3 3 2 2 1 1 1

3B30 3º ESO B 14 Femenino 1 1 2 1 1 2 1 5 3 1 4 1 2 3

4A01 4º ESO A 16 Masculino 3 3 5 4 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2

4A02 4º ESO A 15 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1

4A03 4º ESO A 16 Femenino 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

4A04 4º ESO A 15 Masculino 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 3 1 2 1

4A05 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1

4A06 4º ESO A 15 Femenino 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1

4A07 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

4A08 4º ESO A 16 Femenino 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1

4A09 4º ESO A 15 Femenino 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2

4A10 4º ESO A 16 Masculino 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2

4A11 4º ESO A 15 Femenino 4 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2 1 1

4A12 4º ESO A 16 Masculino 2 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2

4A13 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

4A14 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1

4A15 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

4A16 4º ESO A 16 Femenino 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1

4A17 4º ESO A 16 Masculino 1 1 4 5 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1

4A18 4º ESO A 15 Femenino 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1
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4A19 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3 1 1 1

4A20 4º ESO A 15 Femenino 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1

4A21 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 2

4A22 4º ESO A 15 Masculino 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

4A23 4º ESO A 15 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1

4A24 4º ESO A 15 Femenino 5 1 2 1 4 1 1 2 2 1 3 1 1 2

4A25 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1

4B01 4º ESO B 16 Femenino 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 1

4B02 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

4B03 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1 1

4B04 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 3 3 1 1 3 5 5 1 1 2

4B05 4º ESO B 15 Masculino 2 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 3

4B06 4º ESO B 15 Femenino 1 4 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1

4B07 4º ESO B 15 Femenino 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 4 1 1 1

4B08 4º ESO B 16 Femenino 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 1 1 1

4B09 4º ESO B 15 Masculino 2 1 4 4 1 3 1 1 1 3 4 2 2 2

4B10 4º ESO B 15 Masculino 2 1 5 5 2 2 1 3 1 1 4 1 1 1

4B11 4º ESO B 16 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1

4B12 4º ESO B 16 Masculino 1 2 4 5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

4B13 4º ESO B 15 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1

4B14 4º ESO B 15 Masculino 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1 1 1

4B15 4º ESO B 15 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 3

4B16 4º ESO B 15 Femenino 4 3 3 1 2 1 1 2 1 4 5 1 1 1

4B17 4º ESO B 15 Masculino 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 2

4B18 4º ESO B 15 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1

4B19 4º ESO B 15 Masculino 2 3 4 1 4 4 1 2 1 5 5 2 3 3

4B20 4º ESO B 16 Femenino 2 2 1 1 2 1 1 4 2 4 4 1 1 1

4B21 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 2

4B22 4º ESO B 16 Femenino 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1

4B23 4º ESO B 15 Femenino 3 2 1 1 3 2 1 2 2 5 5 1 1 1

4B24 4º ESO B 15 Femenino 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2

4B25 4º ESO B 15 Femenino 3 2 1 1 3 3 1 2 2 5 5 1 1 1

4B26 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 2 1 1 3 3 4 4 1 1 2

4B27 4º ESO B 15 Femenino 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 4

4B28 4º ESO B 15 Femenino 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 2
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1A01 1º ESO A 12 Femenino 4 1 1 3 2 1 2 2 1 1

1A02 1º ESO A 12 Femenino 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1

1A03 1º ESO A 13 Femenino 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1

1A04 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1A05 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1A06 1º ESO A 12 Masculino 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1

1A07 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A08 1º ESO A 12 Masculino 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1

1A09 1º ESO A 12 Femenino 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1A10 1º ESO A 12 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1

1A11 1º ESO A 14 Femenino 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

1A12 1º ESO A 12 Masculino 2 2 2 1 4 1 2 3 3 2

1A13 1º ESO A 12 Femenino 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1

1A14 1º ESO A 12 Masculino 2 2 2 4 1 1 1 3 2 1

1A15 1º ESO A 12 Femenino 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1

1A16 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A17 1º ESO A 12 Femenino 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1A18 1º ESO A 12 Masculino 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

1A19 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A20 1º ESO A 12 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1A21 1º ESO A 12 Masculino 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1

1A22 1º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A23 1º ESO A 12 Masculino 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

1A24 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A25 1º ESO A 12 Masculino 4 2 2 3 1 2 2 3 2 2

1A26 1º ESO A 12 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1A27 1º ESO A 13 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1A28 1º ESO A 12 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1

1A29 1º ESO A 12 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

1A30 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B01 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B02 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B03 1º ESO B 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B04 1º ESO B 14 Femenino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

1B05 1º ESO B 12 Masculino 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1

1B06 1º ESO B 13 Femenino 2 5 5 4 1 1 1 4 2 1

1B07 1º ESO B 12 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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1B08 1º ESO B 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B09 1º ESO B 12 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B10 1º ESO B 12 Masculino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B11 1º ESO B 12 Masculino 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1B12 1º ESO B 12 Masculino 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

1B13 1º ESO B 13 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1B14 1º ESO B 12 Femenino 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1

1B15 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1B16 1º ESO B 13 Femenino 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1B17 1º ESO B 12 Femenino 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1

1B18 1º ESO B 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B19 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B20 1º ESO B 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

1B21 1º ESO B 13 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B22 1º ESO B 12 Femenino 3 3 1 2 2 1 1 3 3 1

1B23 1º ESO B 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B24 1º ESO B 12 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

2A01 2º ESO A 16 Femenino 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

2A02 2º ESO A 13 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

2A03 2º ESO A 13 Femenino 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

2A04 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2

2A05 2º ESO A 13 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

2A06 2º ESO A 13 Masculino 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1

2A07 2º ESO A 13 Masculino 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2

2A08 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2A09 2º ESO A 13 Femenino 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2A10 2º ESO A 13 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2A11 2º ESO A 13 Femenino 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

2A12 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

2A13 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1

2A14 2º ESO A 14 Femenino 3 2 2 2 2 1 1 2 1 1

2A15 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2A16 2º ESO A 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

2A17 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1

2A18 2º ESO A 13 Masculino 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2

2A19 2º ESO A 13 Masculino 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1

2A20 2º ESO A 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

380

Id
A

lu
m

no

Id
Cu

rs
o

G
ru

po

Ed
ad

G
en

er
o

vti
c1

vti
c2

vti
c3

vti
c4

vti
c5

vti
c6

vti
c7

vti
c8

vti
c9

vti
c1

0

2A21 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

2A22 2º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2A23 2º ESO A 15 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2A24 2º ESO A 14 Masculino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2A25 2º ESO A 15 Masculino 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

2A26 2º ESO A 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2A27 2º ESO A 13 Femenino 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1

2A28 2º ESO A 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B01 2º ESO B 15 Femenino 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1

2B02 2º ESO B 13 Masculino 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

2B03 2º ESO B 14 Femenino 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2B04 2º ESO B 13 Masculino 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1

2B05 2º ESO B 14 Masculino 4 4 4 4 3 2 1 4 2 4

2B06 2º ESO B 15 Masculino 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2

2B07 2º ESO B 13 Femenino 2 2 2 3 3 2 1 3 2 1

2B08 2º ESO B 13 Masculino 3 1 4 4 3 2 1 2 2 1

2B09 2º ESO B 13 Femenino 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1

2B10 2º ESO B 13 Femenino 3 3 4 3 2 1 2 3 2 2

2B11 2º ESO B 13 Masculino 2 4 3 2 1 4 2 2 2 3

2B12 2º ESO B 13 Femenino 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1

2B13 2º ESO B 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B14 2º ESO B 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B15 2º ESO B 13 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B16 2º ESO B 14 Masculino 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1

2B17 2º ESO B 13 Masculino 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3

2B18 2º ESO B 14 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B19 2º ESO B 13 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2B20 2º ESO B 13 Masculino 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2

2B21 2º ESO B 14 Femenino 1 2 2 2 1 2 3 5 3 3

2B22 2º ESO B 13 Masculino 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1

2B23 2º ESO B 14 Masculino 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

2B24 2º ESO B 14 Masculino 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2

2B25 2º ESO B 14 Masculino 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2

2B26 2º ESO B 15 Masculino 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2

2B27 2º ESO B 13 Femenino 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1

2B28 2º ESO B 13 Masculino 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1

3A01 3º ESO A 14 Femenino 1 3 4 2 3 1 1 3 1 1
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3A02 3º ESO A 14 Masculino 1 1 5 5 1 1 1 5 1 1

3A03 3º ESO A 14 Femenino 3 4 4 4 1 1 1 3 1 3

3A04 3º ESO A 14 Femenino 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1

3A05 3º ESO A 14 Femenino 1 2 3 2 2 1 1 2 1 1

3A06 3º ESO A 14 Masculino 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2

3A07 3º ESO A 14 Masculino 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1

3A08 3º ESO A 16 Masculino 4 3 5 3 1 1 2 2 1 1

3A09 3º ESO A 15 Femenino 1 3 3 2 1 1 1 3 1 1

3A10 3º ESO A 14 Femenino 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1

3A11 3º ESO A 14 Femenino 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1

3A12 3º ESO A 14 Femenino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

3A13 3º ESO A 14 Femenino 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1

3A14 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3A15 3º ESO A 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3A16 3º ESO A 14 Femenino 1 3 1 2 3 1 1 2 1 1

3A17 3º ESO A 14 Femenino 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1

3A18 3º ESO A 14 Masculino 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1

3A19 3º ESO A 15 Masculino 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1

3A20 3º ESO A 14 Femenino 2 3 5 2 1 1 1 1 1 1

3A21 3º ESO A 14 Femenino 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1

3A22 3º ESO A 14 Femenino 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2

3A23 3º ESO A 14 Femenino 4 3 5 3 2 3 3 4 2 1

3A24 3º ESO A 14 Masculino 1 4 3 2 1 1 2 2 1 5

3A25 3º ESO A 14 Masculino 3 4 5 3 4 1 1 4 3 1

3A26 3º ESO A 15 Femenino 2 2 5 2 1 1 1 1 1 1

3A27 3º ESO A 14 Femenino 1 1 5 3 3 1 3 4 1 2

3B01 3º ESO B 14 Masculino 4 2 5 4 1 1 2 4 1 1

3B02 3º ESO B 15 Masculino 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3

3B03 3º ESO B 16 Masculino 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2

3B04 3º ESO B 14 Femenino 2 2 4 1 1 1 1 2 2 1

3B05 3º ESO B 16 Femenino 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2

3B06 3º ESO B 14 Masculino 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2

3B07 3º ESO B 14 Femenino 4 4 5 5 1 1 2 5 2 2

3B08 3º ESO B 14 Femenino 1 4 1 2 2 1 1 1 4 1

3B09 3º ESO B 14 Femenino 1 3 3 1 1 2 1 4 2 1

3B10 3º ESO B 14 Masculino 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3

3B11 3º ESO B 14 Masculino 1 3 4 1 1 2 1 4 1 1
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3B12 3º ESO B 14 Masculino 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2

3B13 3º ESO B 15 Masculino 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1

3B14 3º ESO B 14 Femenino 2 3 4 3 1 3 1 5 1 2

3B15 3º ESO B 14 Femenino 3 2 4 4 1 1 1 1 4 1

3B16 3º ESO B 14 Masculino 1 4 2 2 2 3 2 2 2 2

3B17 3º ESO B 15 Femenino 1 4 2 2 1 2 3 2 1 3

3B18 3º ESO B 15 Femenino 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3

3B19 3º ESO B 14 Masculino 2 2 5 2 2 3 1 2 3 1

3B20 3º ESO B 14 Femenino 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1

3B21 3º ESO B 14 Femenino 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1

3B22 3º ESO B 14 Femenino 2 2 3 3 2 2 1 4 2 2

3B23 3º ESO B 14 Femenino 3 4 4 3 2 3 2 4 3 1

3B24 3º ESO B 14 Masculino 2 4 3 3 1 3 1 3 2 2

3B25 3º ESO B 14 Femenino 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1

3B26 3º ESO B 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3B27 3º ESO B 14 Femenino 1 1 3 1 1 1 1 3 1 2

3B28 3º ESO B 14 Masculino 2 4 3 2 1 1 1 3 2 2

3B29 3º ESO B 14 Femenino 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

3B30 3º ESO B 14 Femenino 3 2 3 2 1 3 1 3 2 1

4A01 4º ESO A 16 Masculino 3 4 3 3 2 3 1 2 3 2

4A02 4º ESO A 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4A03 4º ESO A 16 Femenino 5 4 2 2 2 3 1 1 5 2

4A04 4º ESO A 15 Masculino 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2

4A05 4º ESO A 15 Femenino 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1

4A06 4º ESO A 15 Femenino 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1

4A07 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4A08 4º ESO A 16 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

4A09 4º ESO A 15 Femenino 3 4 2 3 3 2 1 1 1 1

4A10 4º ESO A 16 Masculino 2 1 3 2 1 1 1 3 2 1

4A11 4º ESO A 15 Femenino 1 4 2 3 4 1 1 2 2 1

4A12 4º ESO A 16 Masculino 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2

4A13 4º ESO A 15 Femenino 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

4A14 4º ESO A 15 Femenino 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1

4A15 4º ESO A 15 Femenino 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1

4A16 4º ESO A 16 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4A17 4º ESO A 16 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1

4A18 4º ESO A 15 Femenino 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
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4A19 4º ESO A 15 Femenino 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2

4A20 4º ESO A 15 Femenino 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1

4A21 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

4A22 4º ESO A 15 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

4A23 4º ESO A 15 Femenino 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1

4A24 4º ESO A 15 Femenino 4 2 2 4 1 1 2 3 1 1

4A25 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

4B01 4º ESO B 16 Femenino 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1

4B02 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B03 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B04 4º ESO B 15 Femenino 3 5 3 2 3 3 3 3 4 1

4B05 4º ESO B 15 Masculino 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1

4B06 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

4B07 4º ESO B 15 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

4B08 4º ESO B 16 Femenino 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2

4B09 4º ESO B 15 Masculino 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2

4B10 4º ESO B 15 Masculino 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1

4B11 4º ESO B 16 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B12 4º ESO B 16 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B13 4º ESO B 15 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B14 4º ESO B 15 Masculino 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1

4B15 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

4B16 4º ESO B 15 Femenino 2 3 2 2 1 3 1 1 2 2

4B17 4º ESO B 15 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

4B18 4º ESO B 15 Masculino 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

4B19 4º ESO B 15 Masculino 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1

4B20 4º ESO B 16 Femenino 2 2 4 3 1 1 1 3 2 1

4B21 4º ESO B 15 Femenino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

4B22 4º ESO B 16 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B23 4º ESO B 15 Femenino 2 3 2 2 2 3 2 3 1 2

4B24 4º ESO B 15 Femenino 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1

4B25 4º ESO B 15 Femenino 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3

4B26 4º ESO B 15 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4B27 4º ESO B 15 Femenino 3 5 2 2 1 1 1 1 3 3

4B28 4º ESO B 15 Femenino 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
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1A01 1º ESO A 12 Femenino 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1A02 1º ESO A 12 Femenino 2 1 3 3 1 4 1 2 1 1

1A03 1º ESO A 13 Femenino 3 4 3 3 2 3 2 1 1 3

1A04 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1A05 1º ESO A 12 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A06 1º ESO A 12 Masculino 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

1A07 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

1A08 1º ESO A 12 Masculino 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1A09 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1A10 1º ESO A 12 Femenino 3 3 1 2 1 2 1 1 2 2

1A11 1º ESO A 14 Femenino 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3

1A12 1º ESO A 12 Masculino 4 2 3 4 3 4 3 2 2 1

1A13 1º ESO A 12 Femenino 3 2 3 2 2 1 4 2 2 2

1A14 1º ESO A 12 Masculino 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2

1A15 1º ESO A 12 Femenino 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1

1A16 1º ESO A 12 Femenino 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1A17 1º ESO A 12 Femenino 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1

1A18 1º ESO A 12 Masculino 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1

1A19 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1A20 1º ESO A 12 Femenino 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

1A21 1º ESO A 12 Masculino 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1

1A22 1º ESO A 13 Masculino 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1A23 1º ESO A 12 Masculino 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2

1A24 1º ESO A 12 Femenino 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1A25 1º ESO A 12 Masculino 2 1 4 4 2 2 2 3 3 3

1A26 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

1A27 1º ESO A 13 Masculino 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

1A28 1º ESO A 12 Masculino 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2

1A29 1º ESO A 12 Femenino 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2

1A30 1º ESO A 12 Masculino 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1B01 1º ESO B 12 Masculino 5 2 2 1 3 2 1 1 2 2

1B02 1º ESO B 12 Masculino 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1B03 1º ESO B 12 Femenino 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1

1B04 1º ESO B 14 Femenino 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3

1B05 1º ESO B 12 Masculino 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2

1B06 1º ESO B 13 Femenino 3 3 1 1 2 3 1 1 2 1

1B07 1º ESO B 12 Masculino 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1
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1B08 1º ESO B 12 Femenino 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2

1B09 1º ESO B 12 Femenino 4 2 1 2 2 2 1 1 1 2

1B10 1º ESO B 12 Masculino 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1

1B11 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

1B12 1º ESO B 12 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B13 1º ESO B 13 Femenino 5 4 2 4 2 3 1 1 3 4

1B14 1º ESO B 12 Femenino 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

1B15 1º ESO B 12 Masculino 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

1B16 1º ESO B 13 Femenino 2 2 5 5 2 1 5 1 1 2

1B17 1º ESO B 12 Femenino 4 2 2 4 2 3 2 1 1 3

1B18 1º ESO B 13 Masculino 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2

1B19 1º ESO B 12 Masculino 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2

1B20 1º ESO B 13 Masculino 2 3 1 2 3 1 1 1 1 2

1B21 1º ESO B 13 Femenino 4 4 1 4 2 4 2 1 2 4

1B22 1º ESO B 12 Femenino 2 1 4 4 1 4 1 1 1 3

1B23 1º ESO B 13 Masculino 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1B24 1º ESO B 12 Masculino 4 3 3 3 2 5 3 2 2 3

2A01 2º ESO A 16 Femenino 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1

2A02 2º ESO A 13 Femenino 3 3 1 3 4 3 1 1 1 4

2A03 2º ESO A 13 Femenino 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2

2A04 2º ESO A 13 Masculino 4 3 2 2 4 2 1 2 2 4

2A05 2º ESO A 13 Masculino 3 2 1 1 2 3 2 1 1 1

2A06 2º ESO A 13 Masculino 3 2 2 3 3 4 2 1 2 2

2A07 2º ESO A 13 Masculino 2 3 1 2 3 2 2 1 1 3

2A08 2º ESO A 13 Masculino 2 3 1 1 1 3 1 1 1 2

2A09 2º ESO A 13 Femenino 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3

2A10 2º ESO A 13 Femenino 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2

2A11 2º ESO A 13 Femenino 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2

2A12 2º ESO A 13 Masculino 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2

2A13 2º ESO A 13 Masculino 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1

2A14 2º ESO A 14 Femenino 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1

2A15 2º ESO A 13 Masculino 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2

2A16 2º ESO A 15 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

2A17 2º ESO A 13 Masculino 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

2A18 2º ESO A 13 Masculino 3 4 2 4 2 2 2 1 2 3

2A19 2º ESO A 13 Masculino 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2

2A20 2º ESO A 13 Femenino 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1
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2A21 2º ESO A 13 Masculino 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2

2A22 2º ESO A 14 Masculino 2 2 2 3 3 1 1 2 1 2

2A23 2º ESO A 15 Femenino 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2

2A24 2º ESO A 14 Masculino 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2

2A25 2º ESO A 15 Masculino 2 2 1 2 3 4 1 1 1 2

2A26 2º ESO A 13 Femenino 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2

2A27 2º ESO A 13 Femenino 2 3 2 4 2 4 1 2 2 3

2A28 2º ESO A 13 Femenino 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1

2B01 2º ESO B 15 Femenino 5 5 1 3 3 2 1 1 1 3

2B02 2º ESO B 13 Masculino 4 4 3 2 4 3 1 1 1 4

2B03 2º ESO B 14 Femenino 3 2 2 1 2 4 1 2 1 2

2B04 2º ESO B 13 Masculino 5 4 1 4 3 2 1 1 1 3

2B05 2º ESO B 14 Masculino 5 1 2 3 1 1 1 1 1 3

2B06 2º ESO B 15 Masculino 4 2 2 3 4 4 1 2 1 3

2B07 2º ESO B 13 Femenino 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2

2B08 2º ESO B 13 Masculino 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2

2B09 2º ESO B 13 Femenino 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2

2B10 2º ESO B 13 Femenino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B11 2º ESO B 13 Masculino 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2

2B12 2º ESO B 13 Femenino 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2B13 2º ESO B 13 Femenino 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B14 2º ESO B 14 Masculino 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2

2B15 2º ESO B 13 Femenino 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2

2B16 2º ESO B 14 Masculino 3 2 3 1 4 2 1 1 1 2

2B17 2º ESO B 13 Masculino 4 2 1 2 3 5 1 1 2 1

2B18 2º ESO B 14 Femenino 2 3 1 1 2 4 1 1 1 1

2B19 2º ESO B 13 Femenino 3 4 1 1 2 4 1 1 1 3

2B20 2º ESO B 13 Masculino 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3

2B21 2º ESO B 14 Femenino 4 2 1 1 3 4 1 3 1 3

2B22 2º ESO B 13 Masculino 4 3 1 2 3 4 1 2 1 3

2B23 2º ESO B 14 Masculino 4 4 2 5 1 4 1 2 1 4

2B24 2º ESO B 14 Masculino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2B25 2º ESO B 14 Masculino 4 2 1 2 2 3 1 2 1 2

2B26 2º ESO B 15 Masculino 5 1 2 4 2 3 1 1 1 2

2B27 2º ESO B 13 Femenino 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2B28 2º ESO B 13 Masculino 2 1 3 3 2 4 3 3 2 3

3A01 3º ESO A 14 Femenino 4 4 4 4 4 4 1 2 2 4
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3A02 3º ESO A 14 Masculino 1 5 2 2 3 2 3 4 1 3

3A03 3º ESO A 14 Femenino 3 5 3 3 4 5 1 2 1 5

3A04 3º ESO A 14 Femenino 3 3 1 1 4 4 1 1 1 2

3A05 3º ESO A 14 Femenino 5 5 3 3 4 4 2 2 1 1

3A06 3º ESO A 14 Masculino 4 5 4 4 5 5 3 2 1 2

3A07 3º ESO A 14 Masculino 2 2 3 5 5 5 3 2 2 2

3A08 3º ESO A 16 Masculino 3 5 2 2 4 2 1 1 2 4

3A09 3º ESO A 15 Femenino 3 4 4 4 3 2 1 2 2 4

3A10 3º ESO A 14 Femenino 2 4 2 4 3 3 1 2 2 4

3A11 3º ESO A 14 Femenino 5 4 2 1 2 1 1 1 1 1

3A12 3º ESO A 14 Femenino 5 4 1 1 2 1 5 1 1 1

3A13 3º ESO A 14 Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3A14 3º ESO A 14 Masculino 2 3 2 3 4 1 2 2 2 2

3A15 3º ESO A 14 Masculino 3 5 2 4 5 4 2 3 2 4

3A16 3º ESO A 14 Femenino 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2

3A17 3º ESO A 14 Femenino 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2

3A18 3º ESO A 14 Masculino 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2

3A19 3º ESO A 15 Masculino 2 2 1 2 2 4 3 2 1 3

3A20 3º ESO A 14 Femenino 3 4 1 2 3 2 1 1 1 1

3A21 3º ESO A 14 Femenino 2 2 1 2 2 4 3 1 1 1

3A22 3º ESO A 14 Femenino 2 2 1 2 1 5 1 2 1 3

3A23 3º ESO A 14 Femenino 3 3 3 3 4 5 3 2 1 4

3A24 3º ESO A 14 Masculino 4 5 3 5 4 5 1 3 2 4

3A25 3º ESO A 14 Masculino 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4

3A26 3º ESO A 15 Femenino 3 3 2 4 5 5 3 1 2 3

3A27 3º ESO A 14 Femenino 3 3 1 1 3 1 1 2 1 2

3B01 3º ESO B 14 Masculino 3 3 1 2 3 5 1 1 3 2

3B02 3º ESO B 15 Masculino 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2

3B03 3º ESO B 16 Masculino 3 5 2 5 2 4 1 1 2 4

3B04 3º ESO B 14 Femenino 3 3 2 3 2 3 1 2 1 4

3B05 3º ESO B 16 Femenino 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2

3B06 3º ESO B 14 Masculino 2 4 2 2 4 4 3 2 3 3

3B07 3º ESO B 14 Femenino 3 5 2 3 4 5 2 3 4 4

3B08 3º ESO B 14 Femenino 1 2 1 2 3 4 2 1 3 2

3B09 3º ESO B 14 Femenino 3 3 1 2 4 3 3 3 3 1

3B10 3º ESO B 14 Masculino 4 3 2 3 4 1 3 3 4 3

3B11 3º ESO B 14 Masculino 3 5 2 3 5 3 1 2 5 3
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3B12 3º ESO B 14 Masculino 3 3 1 2 3 3 2 1 3 2

3B13 3º ESO B 15 Masculino 3 4 2 2 3 4 1 2 2 3

3B14 3º ESO B 14 Femenino 4 4 2 2 4 4 4 1 3 3

3B15 3º ESO B 14 Femenino 1 3 1 1 3 3 2 1 4 3

3B16 3º ESO B 14 Masculino 2 4 1 3 3 5 2 2 1 2

3B17 3º ESO B 15 Femenino 2 4 3 2 4 2 3 2 3 3

3B18 3º ESO B 15 Femenino 2 4 3 4 4 5 2 2 2 4

3B19 3º ESO B 14 Masculino 5 4 3 3 2 3 2 2 5 3

3B20 3º ESO B 14 Femenino 2 2 1 4 4 5 3 1 4 2

3B21 3º ESO B 14 Femenino 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2

3B22 3º ESO B 14 Femenino 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3

3B23 3º ESO B 14 Femenino 4 4 2 3 2 5 4 2 4 4

3B24 3º ESO B 14 Masculino 4 5 3 3 4 4 4 2 3 4

3B25 3º ESO B 14 Femenino 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2

3B26 3º ESO B 14 Masculino 2 2 1 2 4 4 2 1 2 2

3B27 3º ESO B 14 Femenino 3 3 1 1 2 1 2 1 2 3

3B28 3º ESO B 14 Masculino 3 2 1 3 2 4 3 2 4 2

3B29 3º ESO B 14 Femenino 4 3 1 2 2 2 1 1 3 2

3B30 3º ESO B 14 Femenino 4 2 3 3 4 5 2 3 5 4

4A01 4º ESO A 16 Masculino 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2

4A02 4º ESO A 15 Femenino 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2

4A03 4º ESO A 16 Femenino 2 3 3 4 4 4 1 3 2 2

4A04 4º ESO A 15 Masculino 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3

4A05 4º ESO A 15 Femenino 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2

4A06 4º ESO A 15 Femenino 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2

4A07 4º ESO A 15 Masculino 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2

4A08 4º ESO A 16 Femenino 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3

4A09 4º ESO A 15 Femenino 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2

4A10 4º ESO A 16 Masculino 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1

4A11 4º ESO A 15 Femenino 1 4 1 3 4 1 2 1 1 2

4A12 4º ESO A 16 Masculino 4 1 1 1 3 3 1 2 1 3

4A13 4º ESO A 15 Femenino 3 2 1 3 3 4 1 3 1 3

4A14 4º ESO A 15 Femenino 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2

4A15 4º ESO A 15 Femenino 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2

4A16 4º ESO A 16 Femenino 3 4 4 3 4 3 3 1 1 2

4A17 4º ESO A 16 Masculino 2 2 1 2 2 4 3 1 1 4

4A18 4º ESO A 15 Femenino 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 9. ANEXOS

389

Id
A

lu
m

no

Id
Cu

rs
o

G
ru

po

Ed
ad

G
en

er
o

vp
a1

vp
a2

vp
a3

vp
a4

vp
a5

vp
a6

vp
a7

vp
a8

vp
a9

vp
a1

0

4A19 4º ESO A 15 Femenino 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3

4A20 4º ESO A 15 Femenino 3 2 2 2 2 4 3 2 4 4

4A21 4º ESO A 15 Masculino 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4A22 4º ESO A 15 Masculino 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1

4A23 4º ESO A 15 Femenino 2 2 1 2 4 4 1 2 4 3

4A24 4º ESO A 15 Femenino 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1

4A25 4º ESO A 15 Masculino 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2

4B01 4º ESO B 16 Femenino 3 3 2 4 3 2 1 2 2 3

4B02 4º ESO B 15 Femenino 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3

4B03 4º ESO B 15 Femenino 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2

4B04 4º ESO B 15 Femenino 3 3 3 5 3 5 3 1 3 2

4B05 4º ESO B 15 Masculino 3 3 3 4 4 2 2 2 3 5

4B06 4º ESO B 15 Femenino 5 1 1 2 2 3 4 1 1 4

4B07 4º ESO B 15 Femenino 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2

4B08 4º ESO B 16 Femenino 2 2 3 5 3 3 1 3 1 3

4B09 4º ESO B 15 Masculino 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2

4B10 4º ESO B 15 Masculino 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2

4B11 4º ESO B 16 Masculino 3 2 1 1 1 3 1 2 1 2

4B12 4º ESO B 16 Masculino 3 2 1 1 2 2 1 1 1 3

4B13 4º ESO B 15 Masculino 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4B14 4º ESO B 15 Masculino 2 4 3 2 2 1 2 2 1 3

4B15 4º ESO B 15 Femenino 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

4B16 4º ESO B 15 Femenino 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1

4B17 4º ESO B 15 Masculino 4 2 2 2 2 3 4 3 2 4

4B18 4º ESO B 15 Masculino 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3

4B19 4º ESO B 15 Masculino 4 4 4 5 4 2 1 2 2 3

4B20 4º ESO B 16 Femenino 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3

4B21 4º ESO B 15 Femenino 4 4 3 3 2 2 4 3 1 3

4B22 4º ESO B 16 Femenino 5 1 1 1 1 3 1 1 1 3

4B23 4º ESO B 15 Femenino 3 2 2 3 2 4 2 3 2 3

4B24 4º ESO B 15 Femenino 3 3 2 2 1 3 2 2 1 2

4B25 4º ESO B 15 Femenino 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3

4B26 4º ESO B 15 Femenino 3 2 2 3 2 3 4 3 1 3

4B27 4º ESO B 15 Femenino 2 3 1 3 3 3 3 1 2 2

4B28 4º ESO B 15 Femenino 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2

Nota. Elaboración Propia
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1A01 1º ESO A 12 Femenino 25 20 19 21 9 14 15 7 8 4

1A02 1º ESO A 12 Femenino 29 22 21 17 11 8 16 10 6 7

1A03 1º ESO A 13 Femenino 24 28 20 22 10 8 10 8 8 6

1A04 1º ESO A 12 Masculino 20 14 13 16 8 4 5 5 3 3

1A05 1º ESO A 12 Femenino 24 14 12 20 8 5 5 5 4 3

1A06 1º ESO A 12 Masculino 25 22 15 27 7 10 11 7 11 4

1A07 1º ESO A 12 Femenino 21 15 12 15 8 7 8 5 5 3

1A08 1º ESO A 12 Masculino 27 15 23 17 10 5 8 9 7 7

1A09 1º ESO A 12 Femenino 23 12 14 17 7 10 7 6 5 4

1A10 1º ESO A 12 Femenino 20 20 14 18 7 11 5 8 3 6

1A11 1º ESO A 14 Femenino 26 25 16 25 9 9 9 7 5 5

1A12 1º ESO A 12 Masculino 27 32 20 29 15 9 12 11 6 9

1A13 1º ESO A 12 Femenino 29 27 22 18 9 13 17 7 8 5

1A14 1º ESO A 12 Masculino 28 30 20 25 8 7 10 7 5 5

1A15 1º ESO A 12 Femenino 23 18 18 18 9 9 10 9 8 7

1A16 1º ESO A 12 Femenino 14 14 8 14 6 4 5 5 4 3

1A17 1º ESO A 12 Femenino 22 18 17 16 8 6 8 5 8 3

1A18 1º ESO A 12 Masculino 24 20 18 20 10 10 12 8 7 6

1A19 1º ESO A 12 Femenino 22 13 12 16 7 5 5 5 5 3

1A20 1º ESO A 12 Femenino 21 14 12 17 7 6 5 6 4 4

1A21 1º ESO A 12 Masculino 20 18 12 19 8 6 9 7 5 5

1A22 1º ESO A 13 Masculino 18 15 11 12 7 7 8 5 6 3

1A23 1º ESO A 12 Masculino 23 19 12 18 7 6 9 6 6 4

1A24 1º ESO A 12 Femenino 17 13 10 13 6 4 5 5 4 3

1A25 1º ESO A 12 Masculino 32 31 27 27 14 11 15 8 9 5

1A26 1º ESO A 12 Masculino 17 12 12 16 6 6 8 7 3 5

1A27 1º ESO A 13 Masculino 24 15 13 19 8 6 7 6 7 4

1A28 1º ESO A 12 Masculino 20 21 13 21 8 5 10 8 6 5

1A29 1º ESO A 12 Femenino 23 16 12 19 7 6 8 7 3 5

1A30 1º ESO A 12 Masculino 19 19 11 17 7 4 5 5 4 3

1B01 1º ESO B 12 Masculino 20 24 13 15 8 5 6 5 4 3

1B02 1º ESO B 12 Masculino 26 12 12 14 6 4 7 7 3 3

1B03 1º ESO B 12 Femenino 25 19 13 15 8 8 5 5 4 3

1B04 1º ESO B 14 Femenino 25 21 17 16 9 4 5 7 7 5

1B05 1º ESO B 12 Masculino 19 19 11 17 9 5 7 6 5 4
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1B06 1º ESO B 13 Femenino 45 23 33 34 10 9 7 10 7 8

1B07 1º ESO B 12 Masculino 26 17 12 19 7 4 6 6 3 4

1B08 1º ESO B 12 Femenino 21 19 11 13 8 4 5 5 4 3

1B09 1º ESO B 12 Femenino 33 21 15 23 8 4 7 5 3 3

1B10 1º ESO B 12 Masculino 28 15 12 25 7 4 5 5 3 3

1B11 1º ESO B 12 Masculino 23 14 10 17 7 4 5 5 5 3

1B12 1º ESO B 12 Masculino 25 12 13 18 7 4 5 5 3 3

1B13 1º ESO B 13 Femenino 34 33 16 23 9 5 6 6 9 3

1B14 1º ESO B 12 Femenino 31 15 20 25 9 14 12 9 10 6

1B15 1º ESO B 12 Masculino 22 13 12 14 6 4 6 5 3 3

1B16 1º ESO B 13 Femenino 24 29 14 16 9 9 16 8 11 4

1B17 1º ESO B 12 Femenino 29 27 16 23 8 7 8 6 5 4

1B18 1º ESO B 13 Masculino 23 16 12 18 7 5 8 5 3 3

1B19 1º ESO B 12 Masculino 26 17 12 19 8 7 8 5 4 3

1B20 1º ESO B 13 Masculino 20 18 10 18 6 7 7 5 8 3

1B21 1º ESO B 13 Femenino 23 33 15 16 10 4 9 5 7 3

1B22 1º ESO B 12 Femenino 39 27 24 35 12 12 17 11 7 8

1B23 1º ESO B 13 Masculino 19 14 9 14 6 4 5 5 3 3

1B24 1º ESO B 12 Masculino 29 33 16 25 8 7 11 7 7 5

2A01 2º ESO A 16 Femenino 22 16 12 17 9 4 6 6 3 4

2A02 2º ESO A 13 Femenino 31 26 14 26 7 9 8 8 4 5

2A03 2º ESO A 13 Femenino 23 22 14 15 9 4 7 7 4 5

2A04 2º ESO A 13 Masculino 33 30 17 21 11 6 8 8 3 5

2A05 2º ESO A 13 Masculino 26 21 16 21 9 4 10 8 4 5

2A06 2º ESO A 13 Masculino 33 27 19 20 9 6 10 8 4 6

2A07 2º ESO A 13 Masculino 33 24 18 25 11 9 7 9 3 5

2A08 2º ESO A 13 Masculino 28 18 13 18 7 6 6 6 3 3

2A09 2º ESO A 13 Femenino 32 26 20 25 13 10 8 10 7 6

2A10 2º ESO A 13 Femenino 25 17 13 16 7 5 5 6 3 4

2A11 2º ESO A 13 Femenino 34 26 20 24 12 7 9 9 8 5

2A12 2º ESO A 13 Masculino 23 16 12 19 7 6 5 7 3 5

2A13 2º ESO A 13 Masculino 23 16 14 16 11 4 8 7 4 5

2A14 2º ESO A 14 Femenino 25 17 19 18 9 5 6 7 4 5

2A15 2º ESO A 13 Masculino 32 24 13 18 9 5 7 5 4 3

2A16 2º ESO A 15 Femenino 23 15 13 17 8 6 6 6 3 4

2A17 2º ESO A 13 Masculino 29 15 13 20 9 5 9 7 3 5

2A18 2º ESO A 13 Masculino 29 29 13 24 12 7 10 5 5 3
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2A19 2º ESO A 13 Masculino 24 25 14 19 10 4 7 8 3 5

2A20 2º ESO A 13 Femenino 22 16 11 15 7 5 5 5 3 3

2A21 2º ESO A 13 Masculino 29 19 15 18 9 4 6 6 3 4

2A22 2º ESO A 14 Masculino 23 21 12 15 7 5 6 5 3 3

2A23 2º ESO A 15 Femenino 27 20 13 18 7 4 5 7 3 4

2A24 2º ESO A 14 Masculino 24 23 14 15 7 6 6 5 3 3

2A25 2º ESO A 15 Masculino 28 21 15 17 9 4 7 8 3 4

2A26 2º ESO A 13 Femenino 25 20 11 16 7 6 6 5 3 3

2A27 2º ESO A 13 Femenino 33 27 15 21 8 12 13 7 4 5

2A28 2º ESO A 13 Femenino 26 17 13 15 8 4 8 5 3 3

2B01 2º ESO B 15 Femenino 30 27 16 22 8 8 10 8 5 5

2B02 2º ESO B 13 Masculino 35 32 17 17 10 5 12 5 10 3

2B03 2º ESO B 14 Femenino 38 23 21 27 13 8 11 11 6 6

2B04 2º ESO B 13 Masculino 35 27 16 24 7 5 8 6 7 3

2B05 2º ESO B 14 Masculino 43 24 33 35 18 9 15 14 8 9

2B06 2º ESO B 15 Masculino 30 30 19 23 15 7 10 10 5 7

2B07 2º ESO B 13 Femenino 36 22 22 26 12 11 12 11 6 7

2B08 2º ESO B 13 Masculino 35 20 25 23 11 7 14 9 6 6

2B09 2º ESO B 13 Femenino 37 21 21 18 9 8 11 8 7 5

2B10 2º ESO B 13 Femenino 42 15 28 27 13 8 11 12 10 7

2B11 2º ESO B 13 Masculino 42 21 24 26 17 10 11 11 6 7

2B12 2º ESO B 13 Femenino 35 15 19 21 8 8 11 8 8 5

2B13 2º ESO B 13 Femenino 22 14 11 15 7 6 7 5 5 3

2B14 2º ESO B 14 Masculino 24 18 9 17 7 6 9 7 3 3

2B15 2º ESO B 13 Femenino 28 15 11 16 7 6 7 6 5 3

2B16 2º ESO B 14 Masculino 29 23 17 19 9 6 12 8 6 5

2B17 2º ESO B 13 Masculino 27 25 19 23 16 8 10 10 12 6

2B18 2º ESO B 14 Femenino 32 19 13 22 7 8 8 6 8 3

2B19 2º ESO B 13 Femenino 33 23 14 20 8 8 8 6 6 3

2B20 2º ESO B 13 Masculino 30 21 15 22 11 7 9 8 8 4

2B21 2º ESO B 14 Femenino 38 25 21 40 14 14 9 11 12 6

2B22 2º ESO B 13 Masculino 35 26 15 22 9 5 7 7 8 3

2B23 2º ESO B 14 Masculino 36 31 18 18 11 5 9 9 8 4

2B24 2º ESO B 14 Masculino 37 14 16 22 15 4 7 8 4 5

2B25 2º ESO B 14 Masculino 38 24 20 22 13 6 10 9 9 5

2B26 2º ESO B 15 Masculino 23 24 14 26 10 7 7 10 6 5

2B27 2º ESO B 13 Femenino 31 14 14 22 8 5 12 11 5 6
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2B28 2º ESO B 13 Masculino 38 29 21 31 14 7 11 13 6 6

3A01 3º ESO A 14 Femenino 45 38 28 22 12 6 13 9 3 7

3A02 3º ESO A 14 Masculino 41 31 31 23 10 4 6 7 7 3

3A03 3º ESO A 14 Femenino 37 37 33 21 12 5 10 8 5 6

3A04 3º ESO A 14 Femenino 43 24 24 18 8 4 6 6 4 4

3A05 3º ESO A 14 Femenino 30 33 21 16 9 4 10 8 6 5

3A06 3º ESO A 14 Masculino 34 38 19 19 10 5 9 7 4 5

3A07 3º ESO A 14 Masculino 39 34 22 21 9 4 8 6 4 4

3A08 3º ESO A 16 Masculino 34 30 28 20 10 4 6 7 5 5

3A09 3º ESO A 15 Femenino 40 34 26 21 10 6 10 7 3 5

3A10 3º ESO A 14 Femenino 42 32 25 20 10 4 8 7 5 5

3A11 3º ESO A 14 Femenino 44 24 20 18 10 4 8 5 6 3

3A12 3º ESO A 14 Femenino 34 27 20 10 10 8 8 7 7 5

3A13 3º ESO A 14 Femenino 43 15 22 18 10 4 7 5 8 3

3A14 3º ESO A 14 Masculino 33 28 17 16 10 4 7 5 3 3

3A15 3º ESO A 14 Masculino 31 39 16 18 10 4 7 5 7 3

3A16 3º ESO A 14 Femenino 42 24 24 21 12 6 14 9 5 7

3A17 3º ESO A 14 Femenino 41 23 21 18 10 6 13 8 5 6

3A18 3º ESO A 14 Masculino 33 23 20 18 9 4 6 8 6 6

3A19 3º ESO A 15 Masculino 33 23 19 16 6 5 5 9 6 7

3A20 3º ESO A 14 Femenino 44 24 27 19 10 4 6 7 4 5

3A21 3º ESO A 14 Femenino 37 22 20 21 11 5 8 9 5 7

3A22 3º ESO A 14 Femenino 47 25 32 28 16 7 11 12 8 9

3A23 3º ESO A 14 Femenino 44 36 34 24 15 5 10 10 7 7

3A24 3º ESO A 14 Masculino 45 41 27 26 16 4 11 10 6 6

3A25 3º ESO A 14 Masculino 45 49 32 32 12 7 16 13 5 11

3A26 3º ESO A 15 Femenino 33 36 27 15 11 8 12 7 4 4

3A27 3º ESO A 14 Femenino 39 23 29 19 15 4 7 7 4 5

3B01 3º ESO B 14 Masculino 45 29 31 30 11 7 6 6 4 4

3B02 3º ESO B 15 Masculino 41 32 27 34 17 15 20 12 14 9

3B03 3º ESO B 16 Masculino 36 32 12 25 10 4 6 6 4 4

3B04 3º ESO B 14 Femenino 45 29 23 28 10 7 7 7 8 5

3B05 3º ESO B 16 Femenino 35 19 21 24 10 6 8 8 5 6

3B06 3º ESO B 14 Masculino 35 33 20 25 12 8 11 9 6 6

3B07 3º ESO B 14 Femenino 45 40 36 36 12 5 7 9 8 7

3B08 3º ESO B 14 Femenino 38 25 19 29 10 9 9 13 8 10

3B09 3º ESO B 14 Femenino 22 28 19 25 8 5 5 8 3 6
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3B10 3º ESO B 14 Masculino 36 34 23 37 16 15 15 13 7 7

3B11 3º ESO B 14 Masculino 40 37 24 34 12 9 8 8 6 5

3B12 3º ESO B 14 Masculino 30 25 16 28 12 5 8 12 5 6

3B13 3º ESO B 15 Masculino 32 27 15 19 7 4 7 10 6 5

3B14 3º ESO B 14 Femenino 38 35 26 31 15 7 9 10 7 5

3B15 3º ESO B 14 Femenino 33 25 23 29 9 9 6 17 7 7

3B16 3º ESO B 14 Masculino 38 29 22 29 16 9 9 15 5 8

3B17 3º ESO B 15 Femenino 36 33 23 25 15 9 12 11 9 6

3B18 3º ESO B 15 Femenino 42 37 24 23 15 9 11 9 7 5

3B19 3º ESO B 14 Masculino 45 37 26 39 14 11 12 10 8 7

3B20 3º ESO B 14 Femenino 39 33 20 36 14 7 9 6 7 4

3B21 3º ESO B 14 Femenino 36 23 21 25 11 6 8 8 6 5

3B22 3º ESO B 14 Femenino 41 23 25 31 14 13 11 8 8 6

3B23 3º ESO B 14 Femenino 41 38 28 35 13 8 10 13 7 9

3B24 3º ESO B 14 Masculino 38 39 23 31 11 6 10 11 8 7

3B25 3º ESO B 14 Femenino 38 21 17 26 11 9 8 5 6 3

3B26 3º ESO B 14 Masculino 35 26 14 26 9 4 6 5 3 3

3B27 3º ESO B 14 Femenino 38 21 17 27 8 5 6 5 4 3

3B28 3º ESO B 14 Masculino 44 30 25 34 10 11 8 9 6 7

3B29 3º ESO B 14 Femenino 36 25 22 27 12 6 9 8 6 6

3B30 3º ESO B 14 Femenino 45 39 25 33 11 6 7 10 6 5

4A01 4º ESO A 16 Masculino 32 22 28 21 14 15 12 12 8 9

4A02 4º ESO A 15 Femenino 15 16 10 12 6 5 6 5 7 3

4A03 4º ESO A 16 Femenino 36 31 25 25 12 12 9 13 4 11

4A04 4º ESO A 15 Masculino 29 38 20 25 12 8 8 8 7 5

4A05 4º ESO A 15 Femenino 26 24 19 20 10 6 8 9 5 6

4A06 4º ESO A 15 Femenino 25 24 14 22 10 6 7 9 4 6

4A07 4º ESO A 15 Masculino 27 18 12 16 6 4 6 6 4 3

4A08 4º ESO A 16 Femenino 20 25 10 19 8 4 7 5 5 3

4A09 4º ESO A 15 Femenino 33 29 25 20 12 7 10 12 10 8

4A10 4º ESO A 16 Masculino 26 18 20 20 8 9 8 7 5 4

4A11 4º ESO A 15 Femenino 37 24 23 27 12 12 17 12 10 10

4A12 4º ESO A 16 Masculino 30 24 19 23 12 9 8 7 6 4

4A13 4º ESO A 15 Femenino 21 27 13 16 8 5 5 6 4 4

4A14 4º ESO A 15 Femenino 23 25 17 21 7 8 7 6 4 4

4A15 4º ESO A 15 Femenino 25 24 18 17 9 6 6 7 3 5

4A16 4º ESO A 16 Femenino 26 33 16 16 10 5 11 5 6 3
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4A17 4º ESO A 16 Masculino 33 27 19 26 10 15 5 9 3 7

4A18 4º ESO A 15 Femenino 16 16 14 13 8 5 8 7 4 5

4A19 4º ESO A 15 Femenino 29 18 14 21 9 7 6 6 5 4

4A20 4º ESO A 15 Femenino 26 30 17 27 8 7 6 7 5 5

4A21 4º ESO A 15 Masculino 19 14 13 16 8 4 5 6 6 3

4A22 4º ESO A 15 Masculino 21 15 12 15 7 10 5 7 4 5

4A23 4º ESO A 15 Femenino 23 27 18 16 8 4 6 8 3 6

4A24 4º ESO A 15 Femenino 38 21 29 21 11 9 12 7 9 4

4A25 4º ESO A 15 Masculino 35 19 15 22 9 4 5 5 6 3

4B01 4º ESO B 16 Femenino 25 28 14 16 9 5 8 7 7 5

4B02 4º ESO B 15 Femenino 22 20 10 15 6 4 6 5 5 3

4B03 4º ESO B 15 Femenino 18 22 11 14 7 4 6 5 7 3

4B04 4º ESO B 15 Femenino 44 35 30 31 15 7 11 15 11 12

4B05 4º ESO B 15 Masculino 36 36 22 22 11 7 13 11 5 7

4B06 4º ESO B 15 Femenino 24 26 12 16 9 6 8 5 5 3

4B07 4º ESO B 15 Femenino 30 25 16 18 8 5 8 6 8 4

4B08 4º ESO B 16 Femenino 33 30 20 19 13 8 11 7 9 5

4B09 4º ESO B 15 Masculino 24 25 11 19 10 12 8 8 9 4

4B10 4º ESO B 15 Masculino 25 23 19 18 8 13 7 5 7 3

4B11 4º ESO B 16 Masculino 17 18 9 12 6 4 5 5 6 3

4B12 4º ESO B 16 Masculino 19 20 11 14 8 11 6 5 4 3

4B13 4º ESO B 15 Masculino 15 52 10 14 7 4 10 5 7 3

4B14 4º ESO B 15 Masculino 27 25 18 21 8 7 11 7 7 5

4B15 4º ESO B 15 Femenino 27 15 12 16 9 4 7 8 9 4

4B16 4º ESO B 15 Femenino 38 23 23 19 13 10 13 8 13 6

4B17 4º ESO B 15 Masculino 20 32 13 15 10 6 6 6 5 3

4B18 4º ESO B 15 Masculino 28 26 18 17 8 4 6 7 4 5

4B19 4º ESO B 15 Masculino 27 34 19 17 10 8 15 11 12 5

4B20 4º ESO B 16 Femenino 40 26 23 27 9 6 9 7 10 5

4B21 4º ESO B 15 Femenino 25 31 13 16 7 4 7 7 8 4

4B22 4º ESO B 16 Femenino 23 20 11 14 7 4 8 5 7 3

4B23 4º ESO B 15 Femenino 40 30 24 24 14 6 12 8 13 6

4B24 4º ESO B 15 Femenino 24 23 15 17 8 6 9 9 6 6

4B25 4º ESO B 15 Femenino 40 31 25 29 14 8 13 10 13 8

4B26 4º ESO B 15 Femenino 28 29 13 18 8 4 7 6 9 3

4B27 4º ESO B 15 Femenino 28 26 23 22 11 9 8 14 7 9

4B28 4º ESO B 15 Femenino 28 24 19 22 11 7 7 10 7 6

Nota. Fuente Elaboración Propia
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Tabla 9‑4

Informe de DPs con códigos

Todos (31) documentos

1 entrevista01.docx 

20 Códigos:

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA

 DA-Disrupción en el aula

 DC-Dialogo y comunicación

 D-Disciplina

 DM-Desconocimiento de la mediación

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RP-Rol profesional

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VFD-Violencia fisica directa

 VV-Violencia Verbal

 ZC-Zona de conflictos

2 entrevista02.docx 

19 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AP-Actitud de los padres

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA

 DA-Disrupción en el aula

 D-Disciplina

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus
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 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 R-Respeto

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VFD-Violencia fisica directa

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

 ZC-Zona de conflictos

3 entrevista03.docx 

17 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 D-Disciplina

 ED-Estilo docente

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 ID-Implicación de la dirección

 MEI-Mediación entre iguales

 Necesidad de la mediación

 PI-Partes de indisciplina

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VFI-Violencia física indirecta

 VV-Violencia Verbal

4 entrevista04.docx 

17 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA

 DA-Disrupción en el aula
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 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 VFI-Violencia física indirecta

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

 ZC-Zona de conflictos

5 entrevista05.docx 

19 Códigos:

 AM-Alumnos mediadores

 AP-Actitud de los padres

 AT-Acción tutorial

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 D-Disciplina

 DM-Desconocimiento de la mediación

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 FR-Falta de recursos

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 PI-Partes de indisciplina

 RP-Rol profesional

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VV-Violencia Verbal

7 entrevista07.docx 

19 Códigos:

 AP-Actitud de los padres

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA
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 DA-Disrupción en el aula

 DG-Diferencias por género

 EX-Exclusión

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 FR-Falta de recursos

 MM-Micromachismo

 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 R-Respeto

 SA-Supuesto Acoso

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VTIC Violencia TIC

7 entrevista07.docx 

19 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AP-Actitud de los padres

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA

 DA-Disrupción en el aula

 DC-Dialogo y comunicación

 EM-Espacio para la mediación

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RP-Rol profesional

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VFD-Violencia fisica directa

 VTIC Violencia TIC

 ZC-Zona de conflictos
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9 entrevista09.docx 

17 Códigos:

 AT-Acción tutorial

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 DC-Dialogo y comunicación

 DM-Desconocimiento de la mediación

 ED-Estilo docente

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 ID-Implicación de la dirección

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 PI-Partes de indisciplina

 RP-Rol profesional

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 SR-No resolución de conflictos

9 entrevista09.docx 

15 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AM-Alumnos mediadores

 AP-Actitud de los padres

 AT-Acción tutorial

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 RP-Rol profesional

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VTIC Violencia TIC
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10 entrevista10.docx 

17 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AM-Alumnos mediadores

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 D-Disciplina

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 MEI-Mediación entre iguales

 MI-Mediación informal

 Necesidad de la mediación

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VTIC Violencia TIC

 ZC-Zona de conflictos

11 entrevista11.docx 

13 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 CONVIVENCIA

 MP-Mediación entre profesores

 PI-Partes de indisciplina

 RI-Relaciones interpersonales

 RPH-Relaciones padres-hijos

 RP-Rol profesional

 R-Respeto

 SPDB-Sistema Preventivo

 VFD-Violencia fisica directa

 VV-Violencia Verbal
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12 entrevista12.docx 

13 Códigos:

 CC-Cursos conflictivos

 CE-Convivencia ESO

 Converge

 CONVIVENCIA

 DA-Disrupción en el aula

 DM-Desconocimiento de la mediación

 FM-Formación en Mediación Prof-Alus

 MEI-Mediación entre iguales

 Necesidad de la mediación

 RP-Rol profesional

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 VFD-Violencia fisica directa

13 entrevista13.docx 

14 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AM-Alumnos mediadores

 AP-Actitud de los padres

 D-Disciplina

 EX-Exclusión

 MEI-Mediación entre iguales

 Necesidad de la mediación

 RI-Relaciones interpersonales

 RP-Rol profesional

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

14 entrevista14.docx 

14 Códigos:

 AC-Antigüedad en el centro

 AP-Actitud de los padres

 AT-Acción tutorial

 CE-Convivencia ESO



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
CAPÍTULO 9. ANEXOS

403

 CONVIVENCIA

 ED-Estilo docente

 MEI-Mediación entre iguales

 RP-Rol profesional

 R-Respeto

 SA-Supuesto Acoso

 SR-No resolución de conflictos

 VFD-Violencia física directa

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

15 entrevista17.docx 

10 Códigos:

 AP-Actitud de los padres

 CE-Convivencia ESO

 CPP-Conflictos padres-profesores-dirección

 DM-Desconocimiento de la mediación

 ID-Implicación de la dirección

 RPH-Relaciones padres-hijos

 R-Respeto

 SC-No hay conflictos

 SR-No resolución de conflictos

 VTIC Violencia TIC

17 entrevista17.docx 

9 Códigos:

 AP-Actitud de los padres

 AT-Acción tutorial

 CE-Convivencia ESO

 ID-Implicación de la dirección

 RI-Relaciones interpersonales

 SA-Supuesto Acoso

 SPDB-Sistema Preventivo

 SP-Sanción punitiva-RRI

 VTIC Violencia TIC
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17 DO2 

3 Códigos:

 AP-Actitud de los padres

 Converge

 DA-Disrupción en el aula

19 DO3 

3 Códigos:

 EX-Exclusión

 SA-Supuesto Acoso

 VFD-Violencia fisica directa

19 DO4 

1 Códigos:

 VV-Violencia Verbal

20 DO5 

3 Códigos:

 RI-Relaciones interpersonales

 SC-No hay conflictos

 VV-Violencia Verbal

21 DO7 

2 Códigos:

 RC-Repercusiones de los conflictos

 VV-Violencia Verbal

22 DO9 

7 Códigos:

 EX-Exclusión

 RC-Repercusiones de los conflictos

 RI-Relaciones interpersonales

 VFD-Violencia fisica directa

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal
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23 DO9 

3 Códigos:

 EX-Exclusión

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

24 DO10 

7 Códigos:

  Converge

 DA-Disrupción en el aula

 RC-Repercusiones de los conflictos

 RI-Relaciones interpersonales

 SA-Supuesto Acoso

 VV-Violencia Verbal

27 DO12 

2 Códigos:

  RC-Repercusiones de los conflictos

 VV-Violencia Verbal

27 DO13 

5 Códigos:

 EX-Exclusión

 RC-Repercusiones de los conflictos

 RI-Relaciones interpersonales

 VFI-Violencia física indirecta

 VV-Violencia Verbal

29 DO14 

2 Códigos:

 SA-Supuesto Acoso

 VV-Violencia Verbal



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

406

29 DO15 

2 Códigos:

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

30 DO17 

7 Códigos:

 EX-Exclusión

 RC-Repercusiones de los conflictos

 RI-Relaciones interpersonales

 VFD-Violencia física directa

 VTIC Violencia TIC

 VV-Violencia Verbal

31 DO17 

3 Códigos:

 EX-Exclusión

 Liderazgo negativo

 VV-Violencia Verbal

32 DO1 

1 Códigos:

 SA-Supuesto Acoso
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ANEXO ENTREVISTAS:  

INFORME DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y CITAS

CATEGORÍA CONFLICTOS

Subcategoría DA-Disrupción en el aula

12 citas:

1:23 la niña le sentó mal y se cogió un cabreo que...., se marchó de la cla…… (9000:9129) 

- D 1: entrevista01.docx

la niña le sentó mal y se cogió un cabreo que...., se marchó de la 

clase, tiró el cuaderno y se marchó, y claro le puse un parte

2:20 Eso es continuo además el campo de batalla. Yo con cuarto para dar cla…… 

(7977:7419) - D 2: entrevista02.docx

Eso es continuo además el campo de batalla. Yo con cuarto para 

dar clase, no tienen hábito de estudio, no dejan ni siquiera que 

tú le plantees a final de la programación nada porque continua-

mente están hablando y haciendo lo que quieren. Si las activida-

des son individuales no quieren trabajar si son en grupo o en pa-

reja tampoco. Yo todo el día cambio el planteamiento de la clase 

para ir adecuándome a cosas que les estimulen y que les guste

2:21 Ellos mismos me plantearon una música unas canciones que yo las he cog…… 

(7755:9177) - D 2: entrevista02.docx

Ellos mismos me plantearon una música unas canciones que yo las he cogido, 

las he utilizado para trabajar; le puse música en la clase y aun así les costó 

centrarse, escucharla, ver las video cosas que a ellos les gusta y entonces cla-

ro a mí eso me sorprendió, entonces ya no es una clase aburrida ya no es una 

clase divertida es ya una negativa, una huelga de vida que le digo yo entonces 

eso me preocupa bastante



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

408

2:29 Si veo un poco que entre ellos que se hacen gestos como una especie de…… 

(7590:7919) - D 2: entrevista02.docx

Si veo un poco que entre ellos que se hacen gestos como una especie de colle-

ja de algún gesto de un empujón, cosas leves, pero bueno tampoco… yo siem-

pre que lo veo les regaño, le digo eso no porque en fin eso puede ser el inicio

4:31 la primera y segunda y tercera hora el alumno viene un poco todavía co…… 

(3440:3922) - D 4: entrevista04.docx

la primera y segunda y tercera hora el alumno viene un poco todavía como... 

de estar dormido, pero después del recreo es cuando visualizo que existen 

más enfrentamientos entre los alumnos, bueno cuando hay clases que según 

el aula comparte diferentes alumnos de dos clases pues por el simple hecho 

de ocupar un sitio, hay sitios que no están reservados a nadie pues existen los 

pequeños grupillos entre ellos y si existe cierta violencia cuando uno usurpa 

más o menos, la mesa que un 

7:44 son alumnos que pasan de la asignatura, pasan de aprender, pasan de to…… 

(7590:7779) - D 7: entrevista07.docx

son alumnos que pasan de la asignatura, pasan de aprender, pasan de todo 

y es muy difícil cuando intentas tener una armonía, una convivencia que sea 

amena entre ambos, es imposible si no…

7:27 lo que puede ser más habitual, lo que se puede dar con más frecuencia…… (3974:4190) 

- D 7: entrevista07.docx

lo que puede ser más habitual, lo que se puede dar con más frecuencia es la 

interrupción en el aula. Siempre en los grupos con que haya uno o dos que 

estén constantemente interrumpiendo, ya están creando ese clima...

7:29 Que están gritando o que están resolviendo una duda a algún compañero…… 

(4392:4544) - D 7: entrevista07.docx

Que están gritando o que están resolviendo una duda a algún compañero y hay otro 

que está hablando o se mete o hace un comentario que no viene al caso, cosas así.

7:29 Sí ese es el tipo de convivencia, yo creo que es muy negativa. O sea, y…… (9429:9772) 

- D 7: entrevista07.docx

Sí ese es el tipo de convivencia, yo creo que es muy negativa. O sea, yo creo 

que, si es eso, no creo que sea positivo. A lo mejor soluciona el momento 

dado del problema de grupo porque sacas al que está molestando, pero no 

soluciona el problema.
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12:13 son de los conflictos más repetitivos ya sea por interrupción, por una…… (1975:2332) 

- D 12: entrevista12.docx

son de los conflictos más repetitivos ya sea por interrupción, por una llamada 

de atención, por interrumpir a un compañero, por querer algo que tiene un 

compañero , entonces sí que es verdad que en el ritmo de clase son los con-

flictos que en estos niveles , ya digo, los que más se repiten , la mayor casuís-

tica estaría ahí en esas conductas disruptivas.

17:2 Más bien al contrario, es decir, se mostraba juguetón y con tendencia…… (912:1107) 

- D 17: DO2

Más bien al contrario, es decir, se mostraba juguetón y con tendencia a dis-

traerse con sus compañeros en clase, llegando a tener que cambiarlo de sitio 

para no le perjudicara en su rendimiento. 

24:7 NMP interviene en la trifulca diciendo que está harta de peleas y que…… (2370:2752) 

- D 24: DO10

NMP interviene en la trifulca diciendo que está harta de peleas y que paren. RSC 

le dice a NMP que no le chille. NMP le contesta entonces que si querían lo habla-

ban en la puerta (en este momento NMP reconoce que tiene mucho “pronto”). 

RSC le empezó de decir “si, si si, si, que era tonta y pasaba de ella” con lo que NMP 

le siguió con que le iba a pegar una torta. RSC le dijo “que sí que sí”.

Subcategoría EX-Exclusión

11 citas:

7:22 cuando se juntan tantas culturas y tantas culturas que son muy cerrada…… 

(19793:19970) - D 7: entrevista07.docx

cuando se juntan tantas culturas y tantas culturas que son muy cerradas como 

la cultura árabe pues inevitablemente el conflicto es algo que va a surgir, algo 

que es inevitable…

7:41 También se nota mucho los alumnos, o sea salvando la diferencia entre a…… 

(2332:2577) - D 7: entrevista07.docx

También se nota mucho los alumnos, o sea salvando la diferencia entre algún 

tipo de etnia, por ejemplo, la gitana en cuanto al machismo, en las clases hay 

algo que digamos que para mí no entran en ningún debate, que es la igualdad 

entre ambos sexos
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7:43 hay una chica que es de marruecos y en ella si se nota…yo también estu…… 

(5251:5795) - D 7: entrevista07.docx

hay una chica que es de marruecos y en ella si se nota…yo también estudio 

la cultura, es decir, a esa edad hay cosas que ellos han vivido cosas que otros 

niños con su edad no la han tocado vivir, entonces ahí noto un escalón entre 

ella y otras tres niñas que a pesar de la misma edad pues la madurez se nota 

muchísimo entonces de ahí, de ella algunas veces noto algún pequeño con-

flicto porque claro intenta ser la que domine el grupo,

13:25 Sí exclusión por el físico. Incluso niños que se ven solos a la hora d…… (2214:2419) 

- D 13: entrevista13.docx

Sí exclusión por el físico. Incluso niños que se ven solos a la hora de hacer gru-

pos. Muchas veces se le dejan hacer grupos a ellos espontáneamente solos de 

4 o 5 personas, y esta chica se solía ver sola, 

19:2 Cuenta que, durante toda la semana blanca, su hijo ha estado pidiendo u…… 

(934:1151) - D 19: DO3

Cuenta que, durante toda la semana blanca, su hijo ha estado pidiendo un libro y 

los deberes que tenía que hacer a través de un grupo de WhatsApp de la clase y 

nadie le respondía. Sólo lo han hecho algunos compañeros y cuando lo ha pedido 

por privado. Esta situación es vivida con dolor por los padres y por el alumno.

19:3 Por otro lado el padre comenta que su hijo no quiere venir al colegio…… (1152:1399) 

- D 19: DO3

Por otro lado, el padre comenta que su hijo no quiere venir al colegio y que se 

inventa o exagera dolencias (dolor de cabeza, garganta y/o espalda para no acudir 

al colegio). Añade, que esta misma mañana ha amanecido con la cama orinada. 

22:4 A partir de este incidente NGR se enfada con RMBG y la primera la echa…… 

(1723:1907) - D 22: DO9

A partir de este incidente NGR se enfada con RMBG y la primera la echa de un 

grupo de WhatsApp que administraba y en la que habían más compañeros de 

ambas clases ( de los dos quintos).

23:2 Por este motivo se enfadaron y RMBG la bloqueó de una red social. MPDL…… 

(994:1243) - D 23: DO9

Por este motivo se enfadaron y RMBG la bloqueó de una red social. MPDLS 

dice que le pidió perdón, pero ya no han hecho las paces de verdad ya que se 

suelen insultar por redes sociales. MPDLS dice que por redes sociales algunas 
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veces le ha dicho a RMBG “vete a la mierda”, “retrasada” y/o “gilipollas” y que 

lo que ella le dice también se lo dice RMBG

27:1 El primero fue durante el campamento de verano de “Cristo Vive” en el…… (334:570) 

- D 27: DO13

El primero fue durante el campamento de verano de “Cristo Vive” en el que se 

hizo un torneo por localidades y colegios y JMVG tuvo que jugar con otro colegio 

(colegio de M) porque el resto de los jugadores de Málaga no querían jugar con él 

30:3 se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de balonces…… (1330:1521) 

- D 30: DO17

se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de baloncesto con 

la cual le dio sin querer a Natalia en la cara. Este hecho provocó que Natalia 

echara del grupo de WhatsApp a RMBG

31:4 Le pregunto al alumno si él tiene ganas de venir al colegio. Me dice q…… (1799:2141) 

- D 31: DO17

Le pregunto al alumno si él tiene ganas de venir al colegio. Me dice que sí 

aunque esta mañana estaba dudoso. Dice que por un lado quería venir para 

estar con sus amigos pero que por otro no porque se meten con él. También 

añade que ha faltado a algunas horas de clases en los últimos días y que nadie 

le decía los deberes que había que hacer.

Subcategoría MM-Micromachismo

9 citas:

7:7 también se nota mucho los alumnos, o sea salvando la diferencia entre…… (2331:2797) 

- D 7: entrevista07.docx

también se nota mucho los alumnos, o sea salvando la diferencia entre algún 

tipo de etnia, por ejemplo, la gitana en cuanto al machismo, en las clases hay 

algo que digamos que para mí no entran en ningún debate, que es la igualdad 

entre ambos sexos pero que a las mujeres se le tenga incluso un poco más de 

sentimiento…no sé cómo decirlo para no quedar mal…

7:7 Yo siempre intento inculcar a los niños que hay que tratar a ambos sex…… (2719:3179) 

- D 7: entrevista07.docx

Yo siempre intento inculcar a los niños que hay que tratar a ambos sexos igua-

les, y que a las mujeres se les trate un poquito mejor ya que venimos de las 
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mujeres, que es que son mujeres y claro siempre me encuentro el conflicto en 

segundo de la eso que algunos son de etnia gitana y claro ven a la mujer como 

algo inferior y claro el conflicto que tengo con ellos ha sido por eso, es decir 

igualdad, pero siempre un poquito de más atención a las niñas.

7:9 hay dos chicos que son de Brasil sus papás, y yo que he vivido en Bras…… (3759:3905) 

- D 7: entrevista07.docx

hay dos chicos que son de Brasil sus papás, y yo que he vivido en Brasil, en 

Brasil hay un machismo…y ha sido el país donde más machismo he notado

7:13 hablan con un tono despectivo a las mujeres, sobre todo, (10157:10211) - D 7: en-

trevista07.docx

hablan con un tono despectivo a las mujeres, sobre todo,

7:14, dije a una chica, mira puedes colgar las cartulinas y salto un niño,…… (10714:10999) 

- D 7: entrevista07.docx

, dije a una chica, mira puedes colgar las cartulinas y salto un niño, no, yo las 

cuelgo que ella es una mujer, o sea porque ella sea una mujer no puede colgar 

unas cartulinas

7:15 detrás de ella están sentado tres niños, los tengo sentado de tres, en…… (11921:11973) 

- D 7: entrevista07.docx

detrás de ella están sentado tres niños, los tengo sentado de tres, entonces 

claro eso se puede tomar como violencia o yo lo tomaría como una humillación

7:37 cuando hablan con las mujeres el tono que se emplea… (12237:12299) - D 7: entre-

vista07.docx

cuando hablan con las mujeres el tono que se emplea…

7:42 se nota mucho la clase como tratan a la mujer entonces la convivencia…… (3921:4047) 

- D 7: entrevista07.docx

se nota mucho la clase como tratan a la mujer entonces la convivencia para 

mí cuando yo veo que no tratan por igual a ambos sexos pues para mí la con-

vivencia es difícil porque no deja pasar ni una y yo ahí no soy tolerante ahí 
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Subcategoría VFD-Violencia física directa

13 citas:

1:9 Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si t…… (1527:1701) - D 

1: entrevista01.docx

Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si te enteraste, 

en el recreo hubo dos niñas que se metieron mano… Bueno, que tuvieron allí 

su…Discrepancias.

1:24 Una forma de transmitir lo que ha ocurrido, ¿no? pero hay que darle so…… 

(9444:9773) - D 1: entrevista01.docx

Una forma de transmitir lo que ha ocurrido, ¿no? pero hay que darle solución, 

el problema está ahí, la niña sigue haciendo lo que quiera, ¿no? entonces yo 

creo que el parte no es la solución, habría que tomar otras medidas, para mí 

el parte sería una medida de información para la familia, un instrumento de 

información,

2:19 se hacen gestos como una especie de colleja (7725:7779) - D 2: entrevista02.docx

se hacen gestos como una especie de colleja 

7:27 Las que yo he vivido así de estar en el patio y surgir de pronto un…… (3434:3759) - D 

7: entrevista07.docx

Las que yo he vivido así de estar en el patio y surgir de pronto un conflicto, lo 

normal es eso que porque estén jugando y se meta otro de otra etapa o de 

otro grupo y ya entren en conflicto; uno es más gallito que el otro.

7:31 sí he visto peleas en la puerta del colegio y dentro del patio. (3140:3203) - D 7: en-

trevista07.docx

sí he visto peleas en la puerta del colegio y dentro del patio.

11:20 hasta llegar el caso de que un alumno ha querido golpearme y fuera apl…… 

(4033:4194) - D 11: entrevista11.docx

hasta llegar el caso de que un alumno ha querido golpearme y fuera aplacado 

por otro alumno, ese fue el momento de más tensión que he podido vivir en 

el centro.
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12:5 Violencia para mí en estas edades es verdad que es una palabra un poco…… 

(2539:3017) - D 12: entrevista12.docx

Violencia para mí en estas edades es verdad que es una palabra un poco más 

fuerte pero agresiones si , conductas agresivas en las que el alumnado quiere 

imponer su voluntad sin tener en cuenta al otro , faltamos a los derechos del 

otro compañero , sí que es verdad que agresiones existen en ese sentido , 

querer imponer una idea que a lo mejor es errónea en ese momento y querer 

imponerla al compañero o al profesorado y con ello bueno esa disrupción en 

la marcha de la clase.

12:11 sí que es verdad que en infantil se detectan pequeños conflictos, peq…… (1097:1293) 

- D 12: entrevista12.docx

sí que es verdad que en infantil se detectan pequeños conflictos, pequeños 

roces en la convivencia sobre todo en infantil por querer jugar al mismo ju-

guete , por querer hacer lo mismo , 

14:22 dos niñas habían quedado para pegarse y tuvo que ir esta profesora par…… 

(7109:7443) - D 14: entrevista14.docx

dos niñas habían quedado para pegarse y tuvo que ir esta profesora para ave-

riguar qué pasaba porque le había llegado de que estas una de estas niñas esa 

tarde iba a esperar a la otra para pegarse. Pero más peleas hasta ese punto 

que yo haya sabido del colegio no conozco, a lo mejor sí que ha habido, pero 

yo no tengo el conocimiento.

19:1 el miércoles en el recreo un compañero de clase le escupió en la cara…… (393:759) 

- D 19: DO3

el miércoles en el recreo un compañero de clase le escupió en la cara delante 

de otros niños (le pregunto por el nombre del chico, pero se niega a darlo, 

prefiere que sea su hijo quien dé ese dato). El padre dice que hay una serie de 

alumnos que se meten con su hijo

22:3 La madre, una vez expuesta la explicación de D. JS, argumenta que su h…… 

(1312:1721) - D 22: DO9

La madre, una vez expuesta la explicación de D. JS, argumenta que su hija ha 

sufrido problemas con sus compañeras desde hace tiempo y resalta algunos 

incidentes y personas desde el 5º curso de Educación Primaria. Comenta que 

en 5º EP tuvo discusiones con NGR a raíz de un incidente con una pelota de 

baloncesto que acabó dándole en la cara a una tercera niña, amiga de NGR y 

por lo que esta se enfada con RMBG.
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22:9 Otro incidente que cuenta es que NMP hablaba mal de su hija por Facebo…… 

(2579:2797) - D 22: DO9

Otro incidente que cuenta es que NMP hablaba mal de su hija por Facebook 

y que en alguna ocasión le había dicho a RMBG que era “lesbiana”. Un día 

además llegó a hacerle daño cogiéndola por detrás y apretándole

30:2 se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de balonces…… (1331:1522) 

- D 30: DO17

se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de baloncesto con 

la cual le dio sin querer a Natalia en la cara. Este hecho provocó que Natalia 

echara del grupo de WhatsApp a RMBG.

Subcategoría VFI-Violencia física indirecta

3 citas:

3:9 Si, lo hay, de hecho, hace poco lo que aconteció, los chicos de segundo…… (1797:2007) 

- D 3: entrevista03.docx

Si, lo hay, de hecho, hace poco lo que aconteció, los chicos de segundo de ESO 

formaron un pitote, destruyendo los ordenadores por lo que se ve, se mearon 

en el aula y eso vamos si a eso no se le llama violencia.

4:37 un profesor que pierde el teléfono móvil deja de dar clase hasta que…… (11749:11750) 

- D 4: entrevista04.docx

un profesor que pierde el teléfono móvil deja de dar clase hasta que no se 

recupere su teléfono móvil

27:2 El segundo hecho que relata es que estando en casa de uno del amigo…… (591:795) 

- D 27: DO13

El segundo hecho que relata es que estando en casa de uno de los amigos de 

su clase y habiendo varios niños más, le rompieron todas las puntas de sus 

lápices de colores y le escribieron “enanito”
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Subcategoría VTIC Violencia TIC

29 citas:

2:14 las redes sociales son un arma muy buena (4700:4740) - D 2: entrevista02.docx

las redes sociales son un arma muy buena 

4:15 especie de enfermedad (11239:11259) - D 4: entrevista04.docx

especie de enfermedad

4:17 deja de dar clase hasta que no se recupere su teléfono móvil, un adole…… 

(11791:11901) - D 4: entrevista04.docx

deja de dar clase hasta que no se recupere su teléfono móvil, un adolescente 

que ha perdido su teléfono móvil, 

4:17 por vía WhatsApp, es decir, hay grupos que critican, de hecho hace un,… (12130:12377) 

- D 4: entrevista04.docx

por vía WhatsApp, es decir, hay grupos que critican, de hecho, hace un, hace 

dos años, una jefa de estudios que tuvo un problema porque un alumno creó 

una cuenta falsa en Instagram y la puso vamos, de vuelta y media a una jefa 

de estudios

4:20 si los adolescentes viven con el teléfono móvil las 24 horas del día, (10737:10905) - D 

4: entrevista04.docx

si los adolescentes viven con el teléfono móvil las 24 horas del día, 

4:33 Que vivir con ese teléfono móvil implica que se pierdan las… viven en…… 

(10979:11149) - D 4: entrevista04.docx

Que vivir con ese teléfono móvil implica que se pierdan las… viven en una rea-

lidad virtual, no viven en una realidad, es decir, la realidad es la que se marca 

con su teléfono móvil,

7:17 En este transcurso se han tenido que cambiar gente de clase porque ha…… 

(13259:13537) - D 7: entrevista07.docx

En este transcurso se han tenido que cambiar gente de clase porque ha habi-

do amenaza por vía tecnológica, vía WhatsApp, como…: te voy a esperar fuera 

y te voy a matar, eres una puta, eres una guarra, entonces es algo que…, pues 

se ha abierto la vía interna para seguir ese caso…
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7:19 al prohibir las tecnologías es un error, (14322:14372) - D 7: entrevista07.docx

al prohibir las tecnologías es un error, 

7:9: Agravan este problema. El problema del, vamos a llamarle acoso como…… (2457:2717) 

- D 7: entrevista07.docx

: Agravan este problema. El problema del, vamos a llamarle acoso como tal, 

en principio empieza como tontería que después se convertirá en algo más 

grave. Las tecnologías lo agravan porque son 24h. las que puedes estar ata-

cando, entre comillas, al que es alumno.

9:5 Últimamente está teniendo mucho protagonismo el tema de las redes soci…… 

(1793:2194) - D 9: entrevista09.docx

Últimamente está teniendo mucho protagonismo el tema de las redes sociales 

¿no?, luego el problema que conlleva en si las redes sociales es que las situacio-

nes del aula se trasladan fuera del aula, se trasladan al ámbito de las amistades 

incluso al ámbito privado ¿no? Ellos piensan que son situaciones de impunidad 

los comentarios que ellos hacen a través de WhatsApp o a través de Instagram

10:11 Sí, sí. Yo creo que, en este momento, donde más es en las redes social…… (2929:2901) 

- D 10: entrevista10.docx

Sí, sí. Yo creo que, en este momento, donde más es en las redes sociales. 

10:12 Yo creo que sí, y además es que yo creo que es un error eliminar las r…… (3734:3902) 

- D 10: entrevista10.docx

Yo creo que sí, y además es que yo creo que es un error eliminar las redes 

sociales y los móviles de las escuelas. Tenemos que empezar a educarles en 

eso desde pequeños.

10:13 Pues verás, el curso pasado, hubo dos chicas que porque precisamente e…… 

(4009:4373) - D 10: entrevista10.docx

Pues verás, el curso pasado, hubo dos chicas que porque precisamente en un 

chat de la clase una decía que la otra había dicho que esa había dicho... es de-

cir, esas cosas tan absurdas y tan poco concretas, el caso es que una se sintió 

muy ofendida, le parecían que le estaban haciendo de menos, que la estaban 

insultando. entonces fue a pegarle a la otra. 

13:11 pero es cierto que sí está habiendo ciertos problemas de convivencia c…… (443:545) 

- D 13: entrevista13.docx

pero es cierto que sí está habiendo ciertos problemas de convivencia con el 

tema de las redes sociales.
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13:12 Instagram, por WhatsApp, Facebook (707:739) - D 13: entrevista13.docx

Instagram, por WhatsApp, Facebook

13:13 Desde 7 de primaria a 2º de la ESO es el mal uso de las redes sociales…… (1190:1317) 

- D 13: entrevista13.docx

Desde 7 de primaria a 2º de la ESO es el mal uso de las redes sociales. Un gru-

pito dice cosas de otro grupito y ya empiezan los problemas.

13:19 Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren muchísi…… 

(7520:9199) - D 13: entrevista13.docx

Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren muchísimos 

problemas. Yo antes pensaba que no pero cada vez me doy más cuenta. Uno 

de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de las redes 

sociales. Crean grupos de WhatsApp para insultar a compañeros, lo exclu-

yen, hay padres que intervine, etc. Ya que es muy cierto que los niños de 

entre estas edades presenta una malicia que antes no había y tienen mayor 

conocimiento del daño que pueden llegar a causar, a veces no lo hacen con 

intención con una maldad absoluta y solo intentan hacer la gracia. Pero hay 

que hacerles ver desde ese momento que están haciendo daño y hacérselo 

ver e intervenir.

14:19 el típico compañero que lo atosiga a diario, un día, por un grupo de W…… (3777:4097) 

- D 14: entrevista14.docx

el típico compañero que lo atosiga a diario, un día, por un grupo de WhatsA-

pp, envió un mensaje el cual tengo hasta yo porque una madre me lo mandó 

diciéndome “fíjate, mi hija que me ha enseñado lo que mandó este niño el 

otro día” y resultó que eran mensajes de este niño diciendo “me cago en 

todos los muertos de x” “eres un …” ,en resumen, una barbaridad. Y estos 

mensajes los mandó a un grupo y mi hija me los enseñó. 

15:12 Sí, es malísimo lo de las redes sociales fue en sexto de primaria a p…… (7531:9151) 

- D 15: entrevista17.docx

Sí , es malísimo lo de las redes sociales fue en sexto de primaria a primero de 

la eso no recuerdo , a ver yo soy amiga de las madres que me lo contaron y si 

es cierto que a través del teléfono, que a través de WhatsApp, insultaban a una 

niña o a un niño lo logro recordarlo bien entonces insultaban a un grupito y 

andaban machacándolos completamente por el WhatsApp y vamos yo creo que 

eso al final se solucionó porque yo los he visto ahora juntos .Pero luego conozco 

de otro tema que la niña se marchó del colegio el niño continuo aquí en el cole 

y la niña se tuvo que marchar en el instituto de alado del conservatorio 
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17:9 Incluso en niveles inferiores… (primaria) pero ha dado la casualidad d…… (3179:3459) 

- D 17: entrevista17.docx

Incluso en niveles inferiores… (primaria) pero ha dado la casualidad de que no 

se le ha prestado mucha atención (por mi parte. no he dado pie a seguir con el 

conflicto que surgió), o se ha dejado en segundo plano, y se ha ido enfriando 

esa violencia con las tecnologías de la información.

22:1 expone que los problemas que están teniendo vienen originados según re…… 

(527:729) - D 22: DO9

expone que los problemas que están teniendo vienen originados según relata 

ambas alumnas por el uso de las redes sociales (Twitter) a través de la cual se 

insultan o hacen insinuaciones la una de la otra

22:9 Otro incidente que cuenta es que NMP hablaba mal de su hija por Facebo…… 

(2579:2797) - D 22: DO9

Otro incidente que cuenta es que NMP hablaba mal de su hija por Facebook 

y que en alguna ocasión le había dicho a RMBG que era “lesbiana”. Un día 

además llegó a hacerle daño cogiéndola por detrás y apretándole

23:2 Por este motivo se enfadaron y RMBG la bloqueó de una red social. MPDL…… 

(994:1243) - D 23: DO9

Por este motivo se enfadaron y RMBG la bloqueó de una red social. MPDLS 

dice que le pidió perdón, pero ya no han hecho las paces de verdad ya que se 

suelen insultar por redes sociales. MPDLS dice que por redes sociales algunas 

veces le ha dicho a RMBG “vete a la mierda”, “retrasada” y/o “gilipollas” y que 

lo que ella le dice también se lo dice RMBG

29:3 RMBG dice que en una ocasión ella hizo el siguiente comentario en Twit…… (771:971) 

- D 29: DO15

RMBG dice que en una ocasión ella hizo el siguiente comentario en Twitter 

dirigido a algunas amigas de MPDLS: “sois unas chonis que os gustan el reg-

gaetón, que se creen las putas amas y son una mierda”

29:4 D. J. comenta que todos los problemas entre ellas vienen relacionados…… (1210:1442) 

- D 29: DO15

D. J. comenta que todos los problemas entre ellas vienen relacionados por las 

redes sociales por lo que nuestra recomendación es que no la utilicen. Ade-

más, la red social que usan, Twitter, es ilegal su utilización para esas edades.
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30:3 se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de balonces…… (1330:1521) 

- D 30: DO17

se peleó con Natalia a raíz de un incidente con una pelota de baloncesto con 

la cual le dio sin querer a Natalia en la cara. Este hecho provocó que Natalia 

echara del grupo de WhatsApp a RMBG

30:4 A pesar de no estar en el grupo hablaron por esta red social en privad…… (1524:1999) 

- D 30: DO17

A pesar de no estar en el grupo hablaron por esta red social en privado y 

RMBG dice que Natalia le dijo que era “una niñata, que se cree algo y no es 

nada”. RMBG dice que la mandó “a la mierda y Natalia se cagó en sus muer-

tos”. RMBG dice que estaba muy reciente aun lo de su padre y que su madre 

se puso muy mal al enterarse de esto porque estaba con depresión y medi-

cación

30:7 También hace referencia a un comentario que le hizo Mirian en alusión…… 

(3924:4059) - D 30: DO17

También hace referencia a un comentario que le hizo Mirian en alusión a una 

frase que publicó en Twitter. RMBG escribió “soy un rascacielos y nada podrá 

derribarme. Mirian comentó esa publicación diciendo: “yo soy tu bola de de-

rribo” .

Subcategoría VV-Violencia Verbal

39 citas:

1:9 Bien, excepto sí que he notado algún caso de “niño líder”, y que ese “…… (1224:1409) 

- D 1: entrevista01.docx

Bien, excepto sí que he notado algún caso de “niño líder”, y que ese “alumno 

líder” genera ciertas… Habla una compañera mal y las… y se están volcando 

hacia ella. De forma negativa, ¿eh?

1:11 “Violencia verbal” entre comillas. — Sí, eh… Sí, que te están… pues… g…… (2491:2777) 

- D 1: entrevista01.docx

“Violencia verbal” entre comillas.

— Sí, eh… Sí, que te están… pues… generando una opinión negativa sobre ese 

alumno, que “mira que mal vistes”, “Mira que mal hablas”, “Mira cómo eres” 
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1:19 Sí, sí, sí, pues una alumna que, bueno desde el primer día le estaba d…… (9002:9291) 

- D 1: entrevista01.docx

Sí, sí, sí, pues una alumna que, bueno desde el primer día le estaba diciendo 

que la agenda escolar la quiero como tal, para agenda escolar como tal, no 

quiero ni corazoncitos, ni llevo ocho meses contigo, ni nueve, ni diez, porque 

la superviso y quiero que tenga anotada lo que…

1:20 general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro…… 

(10941:11190) - D 1: entrevista01.docx

general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro-

fesor se puede encontrar en un conflicto en el aula, y no solamente entre 

alumnos, también entre alumno y profesor, es decir, no solo un conflicto que 

surja entre iguales

2:17 Un poco sí, sí porque además los gestos son gestos feos entre ellos (5991:7057) - D 

2: entrevista02.docx

Un poco sí, sí porque además los gestos son gestos feos entre ellos

3:9 Si, lo hay, de hecho, hace poco lo que aconteció, los chicos de segundo…… (1797:2007) 

- D 3: entrevista03.docx

Si, lo hay, de hecho, hace poco lo que aconteció, los chicos de segundo de ESO 

formaron un pitote, destruyendo los ordenadores por lo que se ve, se mearon 

en el aula y eso vamos si a eso no se le llama violencia.

4:1 Este año no soy tutora, pero generalmente he sido de la etapa de Bachil…… (103:234) 

- D 4: entrevista04.docx

Este año no soy tutora, pero generalmente he sido de la etapa de Bachillerato, 

de un primero de Bachillerato científico tecnológico.

4:4 Violencia física, a veces no se visualiza en el aula, violencia verbal…… (2700:3032) - D 

4: entrevista04.docx

Violencia física, a veces no se visualiza en el aula, violencia verbal siempre, 

violencia verbal sí por parte de ciertos alumnos, lo que pasa que entramos en 

una dinámica que ya lo hemos constatado como normal que ciertos alumnos, 

bueno pues existe esa cierta violencia verbal hacia sus propios compañeros y 

hacia el propio profesor
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4:5 Violencia verbal de profesor alumno yo no lo he visualizado, no lo he…… (3035:3210) 

- D 4: entrevista04.docx

Violencia verbal de profesor alumno yo no lo he visualizado, no lo he visto 

tanto, no le vivido, pero sé que existe y lo he escuchado a compañeros, pero 

he visto alguna alumna.

4:7 Sí, pero en la etapa de Bachillerato no, en la etapa de la ESO sí, sue…… (4759:4950) - D 

4: entrevista04.docx

Sí, pero en la etapa de Bachillerato no, en la etapa de la ESO sí, suelen ser, 

además que son repetidores, alumnos que, si son conflictivos porque verbal-

mente insultan a compañeros, profesores.

4:19 R: Sí, por supuesto. Incluso cuando un profesor agrede a un alumno ver…… 

(9952:9957) - D 4: entrevista04.docx

R: Sí, por supuesto. Incluso cuando un profesor agrede a un alumno verbal-

mente como he visto en ocasiones

4:37 un profesor que pierde el teléfono móvil deja de dar clase hasta que…… (11749:11750) 

- D 4: entrevista04.docx

un profesor que pierde el teléfono móvil deja de dar clase hasta que no se 

recupere su teléfono móvil

5:15 he visto de todo. Violencia verbal entre alumnado y entre profesores h…… 

(1221:1315) - D 5: entrevista05.docx

he visto de todo. Violencia verbal entre alumnado y entre profesores hacia 

alumnos en el patio.

11:9 Sí, hay determinados momentos puntales que sí, que a lo mejor violenci…… 

(1417:1511) - D 11: entrevista11.docx

Sí, hay determinados momentos puntales que sí, que a lo mejor violencia ver-

bal más que física.

11:9 Pues conflicto donde no respeten la persona de profesor, sino que te v…… (1740:2011) 

- D 11: entrevista11.docx

Pues conflicto donde no respeten la persona de profesor, sino que te vean 

como un alumno más en determinados momentos y con expresiones como 

“por la cara estás haciendo esto” o insultos así muy despectivos no pero que 

no te consideren con esa autoridad que debes de tener.
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11:10 estos alumnos a lo mejor te han faltado el respeto en momentos determi…… 

(2170:2579) - D 11: entrevista11.docx

estos alumnos a lo mejor te han faltado el respeto en momentos determi-

nados en clase y luego curiosamente en la calle es como si fuera un amigo 

de toda la vida, te saluda… Lo curioso es que esta gente que te pueden dar 

problemas en clase luego en la calle son los primeros en saludarte como si no 

hubiera pasado nada en clase, es curioso el cambio de entorno dentro de una 

clase a lo que te puedes encontrar en la calle.

11:11 Bueno hay momentos de tensión donde a lo mejor pues consideras que deb…… 

(2797:3013) - D 11: entrevista11.docx

Bueno hay momentos de tensión donde a lo mejor pues consideras que de-

bieras de llevar a estos alumnos a un correctivo mucho más grande del que se 

le aplica, pero como tiene un protocolo se entiende, pero cuando te coge a ti 

en caliente a lo mejor lo penalizarías de una manera más contundente que a 

lo mejor cuando lo penalizas.

11:19 pero cuando te coge a ti en caliente a lo mejor lo penalizarías de una…… (2995:3014) 

- D 11: entrevista11.docx

pero cuando te coge a ti en caliente a lo mejor lo penalizarías de una manera 

más contundente que a lo mejor cuando lo penalizas.

13:14 Sí que es cierto que este año en tercero de la ESO está habiendo ciert…… (1453:1947) 

- D 13: entrevista13.docx

Sí que es cierto que este año en tercero de la ESO está habiendo ciertos pro-

blemas entre chicas y son problemas que llevan latentes desde hace años. 

Niñas que se conocen desde primaria, otras incluso desde la guardería porque 

entraron aquí en infantil, y son problemas de un chico ha salido con una chica 

y después se va con otra, y ahora el niño habla mal de ella, un poco problemas 

de pareja.

14:21 “fíjate, mi hija que me ha enseñado lo que mandó este niño el otro día…… 

(3937:4095) - D 14: entrevista14.docx

“fíjate, mi hija que me ha enseñado lo que mandó este niño el otro día” y re-

sultó que eran mensajes de este niño diciendo “me cago en todos los muertos 

de x” “eres un …”, en resumen, una barbaridad. Y estos mensajes los mandó a 

un grupo y mi hija me los enseñó



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

424

19:1 Según cuenta esta alumna, solo le dijo “N. no veo contigo”. En el inte…… (972:1279) 

- D 19: DO4

Según cuenta esta alumna, solo le dijo “N. no veo contigo”. En el intercambio 

de clase, R. observó que N. estaba chillando en la puerta y entonces R se 

acercó y le dijo que no chillase, preguntada si suele insultar o amenazar a N., 

R. contesta que lo único que le dice es “pesada” no recuerda haberle dicho 

nunca ningún insulto, incluso comenta R. que N. le ha dicho “si quieres nos 

peleamos a la salida”. 

20:1 a veces insultaban a JMVG, pero no especificaron ni el tipo de insultos…… (410:725) 

- D 20: DO5

a veces insultaban a JMVG pero no especificaron ni el tipo de insultos, ni quié-

nes eran los alumnos implicados (los padres de JMVG no quisieron dar nom-

bres por la relación que tienen con las familias de los alumnos)

21:1 La madre acude al Departamento de Orientación a comunicar que su hija…… 

(125:299) - D 21: DO7

La madre acude al Departamento de Orientación a comunicar que su hija hoy 

no quería venir al colegio porque hay una niña, MBG que se metió con ella en 

el día de ayer

22:5 Empiezan ambas a insultarse por redes sociales hasta que un día NGR le…… 

(1909:2025) - D 22: DO9

Empiezan ambas a insultarse por redes sociales hasta que un día NGR le dice, 

por este medio, “me cago en tus muertos”.

23:1 D. JS le pregunta por su relación con RMBG. MPDLS dice que han discuti…… (517:771) 

- D 23: DO9

D. JS le pregunta por su relación con RMBG. MPDLS dice que han discutido 

muchas veces en este curso, que anteriormente no había habido problemas.

24:1. NMP dice que sí, que en una ocasión RSC se insultó a su mejor amiga…… (345:551) 

- D 24: DO10

. NMP dice que sí, que en una ocasión RSC se insultó a su mejor amiga (MLL) 

y que NMP se intercedió en defensa de esta. RSC dice que ella no tuvo ningún 

problema con NMP y no discutió con ella, sólo con MLL.
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24:3 NMP recuerda que tras un examen el curso pasado ella dijo en voz alta…… (779:999) 

- D 24: DO10

NMP recuerda que tras un examen el curso pasado ella dijo en voz alta que era 

muy fácil y que quien suspendiera debía ser tonto. RSC no estaba de acuerdo 

con esta apreciación y también la hizo saber en voz alta para toda la clase. 

24:4 En esta ocasión dice que los problemas empezaron con RSC, hermano de R…… 

(1121:1315) - D 24: DO10

En esta ocasión dice que los problemas empezaron con RSC, hermano de RSC. 

Este le dijo “gorda”, “fofa” y “mocita”. NMP dijo que se lo iba a decir para que 

viniera su madre a hablar con la tutora

24:11 El siguiente episodio que cuenta NMP con RSC ocurre en febrero y cuent…… 

(4759:5097) - D 24: DO10

El siguiente episodio que cuenta NMP con RSC ocurre en febrero y cuenta que 

RSC le estuvo diciendo durante varios días que era “una pelota”, “la favorita 

de la profesora” y que “le chupaba el culo a la tutora”. Esto desiste hasta el 

día 23 de marzo que tiene una discusión con RSC. Todo comienza porque NMP 

estaba en la pizarra 

24:12 Ante esto RSC reacciona diciendo que ella no estaba hablando, “que la…… 

(5199:5477) - D 24: DO10

Ante esto RSC reacciona diciendo que ella no estaba hablando, “que la había 

apuntado por la cara” y “que era una subnormal. NMP dice que le respondió 

que no la insultara, que ella venía al colegio a estudiar y que si tenía algún 

problema que lo hablaban en la salida.

24:13 Dice que cuando ella intervenía en clase, RSC empezaba hablar para que…… 

(5743:5979) - D 24: DO10

Dice que cuando ella intervenía en clase, RSC empezaba hablar para que no 

lo hiciera ella o diciendo que “lo que yo digo no es así e incluso algunas veces 

diciéndome cállate subnormal”. En 7º nunca dijo nada a nadie explica.

27:2 alguna vez ha escuchado llamar RSC a NMP “gorda” y otras cosas, pero c…… (773:992) 

- D 27: DO12

alguna vez ha escuchado llamar RSC a NMP “gorda” y otras cosas, pero ca-

lificativos y expresiones que le dice a todo el mundo: “suavona”, “pelota”, 

“subnormal” y discutir cuando alguna compañera o compañero la apuntan 

en la pizarra
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27:2 El segundo hecho que relata es que estando en casa de uno del amigo…… (591:795) 

- D 27: DO13

El segundo hecho que relata es que estando en casa de uno de los amigos de 

su clase y habiendo varios niños más, le rompieron todas las puntas de sus 

lápices de colores y le escribieron “enanito”

29:1 Rafael dice que le contestó que lo del cuello era una cicatriz y que C…… (475:705) - D 

29: DO14

Rafael dice que le contestó que lo del cuello era una cicatriz y que Cristian es 

muy vergonzoso y que “ni si quiera mea delante de los demás”

29:1 D JS inicia la entrevista preguntando RMGB cuál ha sido el insulto más…… (174:357) 

- D 29: DO15

D JS inicia la entrevista preguntando RMGB cuál ha sido el insulto más grave 

que le ha dicho MPDLS. RMGB dice que fue “borde de cojones”. El insulto más 

grave de RMBG a MPDLS fue “gilipollas. 

29:2 RMBG dice que en una ocasión ella hizo el siguiente comentario en Twit…… (771:973) 

- D 29: DO15

RMBG dice que en una ocasión ella hizo el siguiente comentario en Twitter 

dirigido a algunas amigas de MPDLS: “sois unas chonis que os gustan el reg-

gaetón, que se creen las putas amas y son una mierda”. 

30:4 A pesar de no estar en el grupo hablaron por esta red social en privad…… (1524:1999) 

- D 30: DO17

A pesar de no estar en el grupo hablaron por esta red social en privado y 

RMBG dice que Natalia le dijo que era “una niñata, que se cree algo y no es 

nada”. RMBG dice que la mandó “a la mierda y Natalia se cagó en sus muer-

tos”. RMBG dice que estaba muy reciente aun lo de su padre y que su madre 

se puso muy mal al enterarse de esto porque estaba con depresión y medi-

cación

30:5 Esto enfada mucho a RMBG. Después también discuten por quien tiene m…… 

(3431:3552) - D 30: DO17

Esto enfada mucho a RMBG. Después también discuten por quien tiene más 

amigos, tanto en las redes sociales como físicos.
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CATEGORÍA CONVIVENCIA

Subcategoría AT-Acción tutorial

9 citas:

5:12 falta de tiempo, por nuestras circunstancias también personales (742:704) - D 5: 

entrevista05.docx

falta de tiempo, por nuestras circunstancias también personales

5:17 estamos haciendo una acción preventiva en distintos conflictos, no so…… (2227:2479) 

- D 5: entrevista05.docx

estamos haciendo una acción preventiva en distintos conflictos, no solo pode-

mos quedarnos en la figura de que el profesor o el tutor resuelva o atienda a 

los padres y a los alumnos, sino que estamos haciendo una acción preventiva 

y mediadora con alumnos

9:5 Si por supuesto el profesorado partiendo de la base del perfil del alu…… (1743:2012) 

- D 9: entrevista09.docx

Si por supuesto el profesorado partiendo de la base del perfil del alumnado 

que recibimos y que vamos a seguir recibiendo evidentemente incluso la mis-

ma normativa te lo dice y te lo indica de una forma muy inteligente el número 

de profesores que entran en esas aulas y esas clases deben de ser el menor 

posible para que la coordinación entre ellos sea lo más efectiva 

9:7 El profesor ahí es fundamental y clave para la convivencia debe serlo…… (3419:3499) 

- D 9: entrevista09.docx

El profesor ahí es fundamental y clave para la convivencia debe serlo.

9:19 Son etapas en las que el profesorado debería de tener más presencia en…… 

(1335:1519) - D 9: entrevista09.docx

Son etapas en las que el profesorado debería de tener más presencia en cuan-

to a esa organización del centro mejoraría mucho de hecho ya se hizo eso se 

hizo esa prueba hace unos años.

9:7 Yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto todavía ¿no?, muchas ven…… 

(2709:3229) - D 9: entrevista09.docx

Yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto todavía ¿no?, muchas ve-

ces vamos apagando fuegos tanto los tutores como los jefes de estudios van 
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aplicando las normativas disciplinarias que acontecen en cada momento pero 

realmente si es cierto o yo pienso que hay que hacer un trabajo mucho más 

profundo a nivel de prevención, a nivel de búsqueda de recursos más directos 

con el alumno en la que el alumno sea protagonista también y podamos actuar 

con más antelación evitando los conflictos que se producen en el aula ¿no?.

14:23 el profesor que también ejerce de tutor, porque hay muchos profesore…… 

(9109:9277) - D 14: entrevista14.docx

el profesor que también ejerce de tutor, porque hay muchos profesores que 

de tutores no ejercen. A lo largo del tiempo, yo he visto profesores más im-

plicados que otros

17:3 El tutor me comenta que iba a hablar con los profesores y Jefatura de…… (377:457) 

- D 17: entrevista17.docx

El tutor me comenta que iba a hablar con los profesores y Jefatura de Estudios.

Subcategoría CC-Cursos conflictivos

17 citas:

1:10 Eso sobre todo en los terceros (2053:2093) - D 1: entrevista01.docx

Eso sobre todo en los terceros

1:13 creo que donde más conflicto se genera serán en la ESO (4195:4239) - D 1: entrevis-

ta01.docx

creo que donde más conflicto se genera serán en la ESO

2:10 algunas clases que por lo que sea son más conflictivas y entre ellas t…… (1559:1777) 

- D 2: entrevista02.docx

algunas clases que por lo que sea son más conflictivas y entre ellas tienen 

problemas de convivencia interna.

2:11 Los cuartos de la ESO (1700:1722) - D 2: entrevista02.docx

Los cuartos de la ESO 
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2:12 Si. Porque imparto a toda la ESO y parte de la FPB y en ESO existen mu…… (2704:2711) 

- D 2: entrevista02.docx

Si. Porque imparto a toda la ESO y parte de la FPB y en ESO existen muchos 

conflictos distintos a los de FPB

2:13 pero creo que en FPB está la disciplina más controlada o se exige más (3791:3959) - 

D 2: entrevista02.docx

pero creo que en FPB está la disciplina más controlada o se exige más

4:9 La amenaza existe, en la ESO más que en Bachillerato y por supuesto e…… (5179:5244) 

- D 4: entrevista04.docx

La amenaza existe, en la ESO más que en Bachillerato y por supuesto en FPB

5:20 segundo y tercero de la ESO, más primero y segundo porque vienen de pr…… 

(7002:7111) - D 5: entrevista05.docx

segundo y tercero de la ESO, más primero y segundo porque vienen de prima-

ria, con una serie de características

7:9 que hay bastante igualdad entre ambos sexos y que para mí son dos curs…… 

(4127:4244) - D 7: entrevista07.docx

que hay bastante igualdad entre ambos sexos y que para mí son dos cursos 

bastante buenos sin ningún tipo de conflicto,

7:10 entonces con 3º ESO la verdad que es un curso genial, ambas líneas por…… 

(4959:5233) - D 7: entrevista07.docx

entonces con 3º ESO la verdad que es un curso genial, ambas líneas porque 

en 1º de ESO y en 2º de ESO no tienen una misma constancia, pero la verdad 

que es un perfil de alumno muy bueno y la clase de sociales entre ellos son 

bastante buena, no hay ningún tipo de conflicto,

7:11 Y ya, por último, en cuarto de la eso…es mi primer año en la docencia y…… (7192:7337) 

- D 7: entrevista07.docx

Y ya, por último, en cuarto de la eso…es mi primer año en la docencia y claro 

para mí es una novedad encontrarme a un grupo totalmente delictivo, 

7:35 ya te digo desde segundo de la eso, que tienen trece años, doce/trece…… 

(10092:10210) - D 7: entrevista07.docx

ya te digo desde segundo de la eso, que tienen trece años, doce/trece años…

hablan con un tono despectivo a las mujeres, sobre todo
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9:4 E.S.O hay un cambio radical de planteamiento educativo y eso supuso co…… 

(1079:1195) - D 9: entrevista09.docx

E.S.O hay un cambio radical de planteamiento educativo y eso supuso conflic-

tos y situaciones disciplinarias graves. 

11:7 hay momentos donde ha habido más conflictos en secundaria otros en cic…… 

(949:921) - D 11: entrevista11.docx

hay momentos donde ha habido más conflictos en secundaria otros en ciclo,

11:12 Yo he visto los primeros momentos del programa de cualificación en la…… 

(3759:3955) - D 11: entrevista11.docx

Yo he visto los primeros momentos del programa de cualificación en la FPB 

fueron muy conflictivos

12:12 conductas a veces un poco agresivas y se detecta desde las primeras ed…… 

(1390:1790) - D 12: entrevista12.docx

conductas a veces un poco agresivas y se detecta desde las primeras edades 

¿Dónde mayor índice mayor porcentaje de prevalencia tenemos? Por lo menos 

en la parte que me compete en primero y segundo de primaria sí que es verdad 

que esa convivencia pues a veces es más disruptiva, se canaliza bien, se gestiona 

bien pero sí que es verdad que aparecen, un dos o tres por ciento sí que están.

Subcategoría CE-Convivencia ESO

37 citas:

1:7 En general, creo que hay una buena convivencia entre los alumnos, incl…… (919:1093) 

- D 1: entrevista01.docx

En general, creo que hay una buena convivencia entre los alumnos, incluso 

entre las relaciones profesor y alumnado. Sí que he notado alguna situación 

un poquito que puede generar más conflicto en el caso de los terceros, en 

ambos, sobre todo por parte de las niñas.

1:7 Veo que en algunas clases la relación entre algunas alumnas no es muy…… (1095:1194) 

- D 1: entrevista01.docx

Veo que en algunas clases la relación entre algunas alumnas no es muy bue-

nas, y eso genera conflicto
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1:9 Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si t…… (1527:1701) - D 

1: entrevista01.docx

Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si te enteraste, 

en el recreo hubo dos niñas que se metieron mano… Bueno, que tuvieron allí 

su…Discrepancias.

1:17 Pero yo creo que sí, porque por los conflictos que han ido surgiendo e…… (7750:7797) 

- D 1: entrevista01.docx

Pero yo creo que sí, porque por los conflictos que han ido surgiendo en se-

guida se han ido tomando medidas, o sea que yo creo que todo es mejorable

1:20 general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro…… 

(10941:11190) - D 1: entrevista01.docx

general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro-

fesor se puede encontrar en un conflicto en el aula, y no solamente entre 

alumnos, también entre alumno y profesor, es decir, no solo un conflicto que 

surja entre iguales

2:9 aquí he notado una humanidad que no la he notado en otros sitios, (717:791) - D 2: 

entrevista02.docx

aquí he notado una humanidad que no la he notado en otros sitios,

2:9 veo más humanidad y menos disciplina (934:979) - D 2: entrevista02.docx

veo más humanidad y menos disciplina

3:7 Positivamente, sin descartar algún dato de violencia que hay que frena…… (1175:1535) 

- D 3: entrevista03.docx

Positivamente, sin descartar algún dato de violencia que hay que frenar de 

forma inmediata, sobre todo en la formación profesional básica, se puede 

estimar que ahí hay un tipo de alumnado muy difícil, pues este requiere una 

atención muy muy especial y la convivencia hay que tomarla ahí con mucho 

cuidado, hay que tratarla con pizas porque si no se puede ir de las manos.

3:12 En mi caso concretamente no, pero en la de los compañeros si, trimestr…… 

(3214:3475) - D 3: entrevista03.docx

En mi caso concretamente no, pero en la de los compañeros si, trimestral-

mente los compañeros llegan para hacer la valoración de conducta y cotejo 

los de mi clase por ejemplo con lo de los compañeros y normalmente hay un 

exceso de partes disciplinarios.
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4:3 con familias desestructuradas que afecta mucho a los jóvenes. Y esas f…… (1304:1711) 

- D 4: entrevista04.docx

con familias desestructuradas que afecta mucho a los jóvenes. Y esas familias 

desestructuradas se nota, se percibe en el aula, es decir, alumnos que faltan 

ya no solamente que faltan, sino que los días que faltan cuando vuelven le ha-

cen un poco vacío, no hay problemas graves, pero si es verdad que en la ESO

4:34 Pero en la etapa de la ESO cada año percibo que los alumnos vienen com…… 

(1115:1374) - D 4: entrevista04.docx

Pero en la etapa de la ESO cada año percibo que los alumnos vienen como sin 

valores ni educación, alumnos que vienen mal formados académicamente y 

no solo académicamente, sino que los veo con familias desestructuradas que 

afecta mucho a los jóvenes.

5:9 yo la convivencia la valoro como muy positiva porque la labor que hac…… (193:499) 

- D 5: entrevista05.docx

yo la convivencia la valoro como muy positiva porque la labor que hacemos con 

los niños hoy en día no es fácil, no solamente les damos clases, sino que los 

acompañamos e intentamos resolver un poquito sus dificultades, sus proble-

mas, tanto escolares como no escolares. Intentamos hacer una labor preventiva

5:14 Bueno, yo pienso que es buena ¿no? Salvando determinados conflictos qu…… 

(1021:1199) - D 5: entrevista05.docx

Bueno, yo pienso que es buena ¿no? Salvando determinados conflictos que 

puedan surgir a lo largo del curso, ya sean académicos, personales, etc. Yo la 

valoro de manera positiva. 

5:22 cada día van surgiendo nuevos problemas y se nos van escapando (7537:7599) - D 

5: entrevista05.docx

cada día van surgiendo nuevos problemas y se nos van escapando

7:3 En las primeras etapas sobre todo en primero de la eso se nota que los…… (999:1991) 

- D 7: entrevista07.docx

En las primeras etapas sobre todo en primero de la eso se nota que los niños 

vienen muy infantiles todavía, y a diferencia que puedes encontrar de prime-

ro a cuarto son diferencias abismales, en relación a la primera, la convivencia 

es bastante buena, lo que si se nota mucho es un contraste a nivel académico 

que luego se refleja a la hora de la convivencia, sobre todo a las mujeres se 

ve que la diferencia es abismal en cuanto a madurez, entonces muchas veces 
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la convivencia entre ellos mismos es un poco más dura porque creo que no 

son el mismo pensamiento o las mismas necesidades que tienen los niños en 

cuanto a las niñas, entonces lo sumo a madurez y esto en relación conmigo 

pues también noto ese escalón entre los niños y las niñas a rasgos generales, 

por ejemplo en primero de la eso es bastante bueno, en segundo de la eso…, 

¿te lo voy diciendo por etapas más o menos?...

7:40 los niños en cuanto a las niñas, entonces lo sumo a madurez y esto en…… (1595:1933) 

- D 7: entrevista07.docx

los niños en cuanto a las niñas, entonces lo sumo a madurez y esto en relación 

conmigo pues también noto ese escalón entre los niños y las niñas a rasgos 

generales, por ejemplo, en primero de la eso es bastante bueno, en segundo 

de la eso…

7:2 Bueno, yo en los niveles o etapas que trabajo, bien. No hay problema. (492:570) - D 

7: entrevista07.docx

Bueno, yo en los niveles o etapas que trabajo, bien. No hay problema.

7:7 Bueno, en FPB no, ahí ya no. Ahí sí hay bastantes conflictos, por lo q…… (1951:1947) 

- D 7: entrevista07.docx

Bueno, en FPB no, ahí ya no. Ahí sí hay bastantes conflictos, por lo que oigo 

por los compañeros.

7:24 plan de convivencia (9545:9573) - D 7: entrevista07.docx

plan de convivencia

9:2 Pues mal, más de 40 partes. (149:175) - D 9: entrevista09.docx

Pues mal, más de 40 partes.

9:4 el centro adolece un poco de organización en ese sentido de gestionar…… (707:952) 

- D 9: entrevista09.docx

el centro adolece un poco de organización en ese sentido de gestionar conflic-

tos que lo sabemos que son sobre todo 2º y 3º de la ESO y la FPB 

9:13 Si hay conflictos, si lo sigue habiendo lo que pasa es que quizá hoy e…… (9713:9974) 

- D 9: entrevista09.docx

Si hay conflictos, si lo sigue habiendo lo que pasa es que quizá hoy en día el 

perfil como yo digo ha cambiado, el perfil en FPB ha cambiado bastante y 

sigue siendo muy conflictivo por muy bueno que sea el curso sigue siendo 
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conflictivo y sobre todo 1º y 2º de la ESO sigue siendo la baza fuerte de la 

convivencia en el centro 1º y 2º de la ESO, lo tengo claro.

9:2 Bueno en principio la valoración es positiva en el sentido de que los…… (327:447) - D 

9: entrevista09.docx

Bueno en principio la valoración es positiva en el sentido de que los casos 

disciplinarios no son extremadamente graves,

9:3 en general la situación es medianamente aceptable. (977:917) - D 9: entrevista09.

docx

en general la situación es medianamente aceptable.

10:7 pues, la verdad es que yo creo que la situación de convivencia en el c…… (415:509) 

- D 10: entrevista10.docx

pues, la verdad es que yo creo que la situación de convivencia en el centro es 

bastante buena, 

10:7 en general mantenemos las clases organizadas, se puede trabajar... es…… (722:1017) 

- D 10: entrevista10.docx

en general mantenemos las clases organizadas, se puede trabajar... es mejo-

rable, evidentemente, todo es mejorable, creo que especialmente tenemos 

que trabajar en la forma de resolver conflictos sin que perjudique tanto al 

camino académico del alumno que se corrige, es decir, soluciones un poco 

más creativas, aulas de convivencias, yo creo que nos harían muchísima falta 

un aula de convivencia.

10:9 Yo creo que sí, que de hecho se generan más conflictos que en ESO y FP…… (1297:1359) 

- D 10: entrevista10.docx

Yo creo que sí, que de hecho se generan más conflictos que en ESO y FPB.

10:9 Son personas que vienen rebotadas de otras etapas que están ahí, en mu…… 

(1953:2037) - D 10: entrevista10.docx

Son personas que vienen rebotadas de otras etapas que están ahí, en muchí-

simos casos,

10:17 creo que especialmente tenemos que trabajar en la forma de resolver co…… 

(737:1019) - D 10: entrevista10.docx

creo que especialmente tenemos que trabajar en la forma de resolver conflic-

tos sin que perjudique tanto al camino académico del alumno que se corrige, 
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es decir, soluciones un poco más creativas, aulas de convivencias, yo creo que 

nos harían muchísima falta un aula de convivencia.

11:7 A nivel general yo lo veo positivo, la convivencia que hay, no sé si h…… (477:793) - D 

11: entrevista11.docx

A nivel general yo lo veo positivo, la convivencia que hay, no sé si habrá 

diferentes grupos de opinión, posiblemente, pero en definitiva el grupo 

heterogéneo llevan un camino en común y la convivencia se hace lo mejor 

posible.

12:3 Pues en general la situación de convivencia podríamos diferenciar como…… 

(297:1779) - D 12: entrevista12.docx

Pues en general la situación de convivencia podríamos diferenciar como 

tres áreas, ¿no? tres campos, por una parte, el alumnado, lo que es el 

profesorado y por otra parte, bueno pues el personal que nos asiste. Con 

respecto el alumnado que sería el gran grueso, porque es verdad que pue-

do terminar brevemente con profesorado y alumnado, es verdad que la 

convivencia es fluida es agradable, yo llevo poco tiempo y es verdad que 

en ese sentido me siento muy acogida y la verdad que en ese sentido de 

convivencia y fluencia comunicativa pues en ese sentido muy bien con el 

personal docente igualmente y de administración y servicios también, con 

esa parte puedo finalizar pronto. Con respecto al alumnado , la parte que 

me compete , que es la parte , el área de infantil y de primer ciclo de pri-

maria , sí que es verdad que en infantil se detectan pequeños conflictos , 

pequeños roces en la convivencia sobre todo en infantil por querer jugar al 

mismo juguete , por querer hacer lo mismo , entonces ya desde las prime-

ras edades siempre el ser humano pues tiende a entrar en ese conflicto de 

esas conductas a veces un poco agresivas y se detecta desde las primeras 

edades ¿Dónde mayor índice mayor porcentaje de prevalencia tenemos? 

Por lo menos en la parte que me compete en primero y segundo de prima-

ria sí que es verdad que esa convivencia pues a veces es más disruptiva, se 

canaliza bien, se gestiona bien pero sí que es verdad que aparecen, un dos 

o tres por ciento sí que están.

14:13 Siempre hay un chico al que le han puesto un parte por que se haya pel…… (523:779) 

- D 14: entrevista14.docx

Siempre hay un chico al que le han puesto un parte por que se haya peleado 

en el patio, pero en general cosas así, en cualquier sitio pueden pasar.
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14:24 y hay un ambiente general bueno, hay quien no se junta tanto con unos…… 

(9720:9994) - D 14: entrevista14.docx

y hay un ambiente general bueno, hay quien no se junta tanto con unos que 

con otros porque es normal que haya más ‘feeling’ con un grupo de personas 

que con otro. Lo que yo no veo es arreglar conflictos entre niños con estas 

edades que ya son más mayores, lo veo complicado.

14:25 Hay mucho egoísmo y mucha envidia entre las propias niñas, que se cree…… 

(10127:10279) - D 14: entrevista14.docx

Hay mucho egoísmo y mucha envidia entre las propias niñas, que se creen 

que por que una sea más “guapa” o cualquier cosa después se enfadan entre 

ellas.

15:14 lo que pasa no tienen la valentía, tienen la valentía de hablar por d…… (4979:5245) 

- D 15: entrevista17.docx

lo que pasa no tienen la valentía, tienen la valentía de hablar por detrás pero 

luego no se enfrentan al profesor vamos que se cagan. Entonces qué es lo 

que pasa, que los conflictos están en cubiertos y siguen permaneciendo ahí 

porque no se habla de frente todo es por detrás.

17:1 Excelente. (79:79) - D 17: entrevista17.docx

Excelente.

17:2 Algún conflicto sí ha habido. (194:212) - D 17: entrevista17.docx

Algún conflicto sí ha habido.

Subcategoría D-Disciplina

19 citas:

1:27 Sí, sí… La disciplina positiva, pues yo creo que va un poquito por…… (10559:10790) 

- D 1: entrevista01.docx

Sí, sí… La disciplina positiva, pues yo creo que va un poquito por lo que lo aca-

bo de enfocar, vamos a explicarte las cosas, vamos a dar argumento, razones, 

para que el niño comprenda lo que los profesores hacemos, ¿no?
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2:7 Es una disciplina como tal pero no centrándose en lo negativo sino en…… (12727:12779) 

- D 2: entrevista02.docx

Es una disciplina como tal pero no centrándose en lo negativo sino en todo 

aquello que es de valorar, se tiene un poco la idea de la disciplina

2:31 Lo que a lo mejor un poco crítica o duda yo además vengo de un colegio…… (719:1119) 

- D 2: entrevista02.docx

Lo que a lo mejor un poco crítica o duda yo además vengo de un colegio 

de monjas y claro en mi época la disciplina era férrea entonces los centros 

donde he estado había más disciplina y menos humanidad y aquí quizás veo 

más humanidad y menos disciplina, disciplina me refiero como en el sentido 

estricto, está el ser humano por encima de la norma quizá entonces ahora me 

ha creado un poco de conflicto.

2:32 Pero lo que percibo es que los niños son conflictivos porque tienen mu…… (3777:3951) 

- D 2: entrevista02.docx

Pero lo que percibo es que los niños son conflictivos porque tienen mucha 

vida y mucha calle entonces eso lo hace diferente, pero creo que en FPB está 

la disciplina más controlada o se exige más a lo mejor por parte de los profe-

sores incluso exigimos más sabiendo todo lo que hay detrás

2:33 Es una disciplina como tal pero no centrándose en lo negativo sino…… (12723:12974) 

- D 2: entrevista02.docx

R: Es una disciplina como tal pero no centrándose en lo negativo sino en todo 

aquello que es de valorar, se tiene un poco la idea de la disciplina y nos vamos 

a la poca de Franco, no vamos a ver, una disciplina es levantarse, desayunar 

e ir al trabajo.

2:34 Los cuartos de la ESO si veo yo que entre ellos hay redecillas pers…… (1799:1912) - D 

2: entrevista02.docx

Los cuartos de la ESO si veo yo que entre ellos hay redecillas personales hay 

falta de convivencia y de respeto.

3:3 educación es dialogo, es hablar, el dialogo es fundamental, educarlo ¿…… (3740:3772) 

- D 3: entrevista03.docx

educación es dialogo, es hablar, el dialogo es fundamental, educarlo ¿cómo se 

educa? Hablando, no con parte y expulsando, pero vamos.
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3:12 En mi caso concretamente no, pero en la de los compañeros si, trimestr…… 

(3214:3475) - D 3: entrevista03.docx

En mi caso concretamente no, pero en la de los compañeros si, trimestral-

mente los compañeros llegan para hacer la valoración de conducta y cotejo 

los de mi clase por ejemplo con lo de los compañeros y normalmente hay un 

exceso de partes disciplinarios.

5:27 Intentamos hacer una labor preventiva, intentando anticiparnos a todos…… 

(473:972) - D 5: entrevista05.docx

Intentamos hacer una labor preventiva, intentando anticiparnos a todos los 

posibles problemas que les puedan suceder a los niños, pero también hay 

que decir que muchas veces, por falta de tiempo, por nuestras circunstancias 

también personales… se nos escapan un poco y directamente, en vez de pasar 

a esa labor preventiva, abusamos de la labor correctiva, es decir, ponemos 

partes de disciplina y seguimos así…

5:29 R: No conozco yo mucho, he escuchado algo por los compañeros que van c…… 

(1945:2117) - D 5: entrevista05.docx

R: No conozco yo mucho, he escuchado algo por los compañeros que van co-

mentando y sé que en algunos centros tienen también la figura de mediador 

o responsable de disciplina.

5:29 Siempre no se llega a un punto de acuerdo, los padres no han estado de…… 

(9952:9022) - D 5: entrevista05.docx

Siempre no se llega a un punto de acuerdo, los padres no han estado de acuer-

do en lo que yo he podido decir, o como se ha tratado el tema de la disciplina 

con su hijo… Sí.

7:45 Yo lo veo…, por ejemplo, tengo veintisiete años y realmente pues hast…… 

(9329:10493) - D 7: entrevista07.docx

Yo lo veo…,por ejemplo, tengo veintisiete años y realmente pues hasta 

hace seis meses estaba en el aula de bachillerato…bueno en las de la uni-

versidad, entonces digamos que del centro educativo, lo que sentí como 

colegio…como instituto…pues salí en el…,yo hice bachillerato más tarde, 

salí en el dos mil once, entonces relativamente hace seis años que salí, 

entonces lo que he visto es que primero se ha perdido mucho el respe-

to al profesor entonces yo creo que no lo ven como profesor sino como 

más bien un amigo pero no un amigo en una parcela de eres mi profesor 

y aparte mi amigo, sino que te ven como un amigo y te tutean como un 

amigo, entonces yo creo que ese perfil de amigo a amigo es algo que se 
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está comiendo la parcela los alumnos a los profesores, entonces muchas 

veces ya no solo por ti sino que quizás los demás profesores le han dado 

más cuartel a ellos y cuando tu llegas e intentas poner esa distancia pues 

ya se va cortando porque si soy…,entra a mi clase once profesores y tu 

eres el diez, pues es muy difícil si estas acostumbrado a dar con gente 

hasta el hombro que cortar eso…pero eso es una raíz de la cual vienen mu-

chos problemas delictivos porque claro al perder ese respeto al profesor 

directamente ya no levantan la mano, ya no piden permiso, ya se levantan 

cuando quieren y claro si quieres mantener unas normas de convivencia 

las cuales los demás profesores no las tienen aplicadas pues tarda mucho 

más en hacer que ellos entren por ese aro, a la hora de la convivencia en 

cuanto a violencia, lo que yo denoto mucho es…y eso creo que es un refle-

jo de la sociedad actual, salvando la diferencia, es que los hombres a las 

mujeres no las tratan con el debido respeto y yo creo que eso es algo que 

desde que ellos son chicos, ya te digo desde segundo de la eso, que tienen 

trece años, doce/trece años…hablan con un tono despectivo a las mujeres 

sobre todo, como que las juzgan mucho como que ellos se ven en otra liga 

y ellos pueden hacer lo que quieran y digamos que todavía no han llegado 

al plano de la sexualidad, digamos pues fíjate, que como yo denoto que los 

niños ven a la mujer: no, no, pero es que ella es niña o ella…

7:47 Claro…yo personalmente…llevo mes y medio entonces no puedo aferrarm…… 

(14929:15523) - D 7: entrevista07.docx

Claro…yo personalmente…llevo mes y medio entonces no puedo aferrarme 

mucho en el centro y tampoco tengo una experiencia anterior la cual pueda 

contrastar con esta pero si es verdad que actualmente como está la sociedad 

o como están los alumnos en los centros educativos y partiendo de la base 

que se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le queda am-

pararse en los partes, entonces yo he visto este año y me han contado de años 

anteriores los propios alumnos, sobre todo los más delictivos, y una chica de 

segundo de la eso, que es que los partes…, yo cuando estaba eran tres partes 

y te vas fuera, hay gente que tienen siete u ocho y no van fuera…, bueno en-

tonces ¿qué pasa?

10:23 Creo que en Ciclo Formativos con la excusa de que son mayores se pierd…… 

(1530:1770) - D 10: entrevista10.docx

Creo que en Ciclo Formativos con la excusa de que son mayores se pierde un 

poco el control del profesorado y se nota la disciplina.
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11:21 Sobre todo, en el aula, estos alumnos a lo mejor te han faltado el r…… (2134:2579) 

- D 11: entrevista11.docx

Sobre todo, en el aula, estos alumnos a lo mejor te han faltado el respeto en 

momentos determinados en clase y luego curiosamente en la calle es como si 

fuera un amigo de toda la vida, te saluda… Lo curioso es que esta gente que te 

pueden dar problemas en clase luego en la calle son los primeros en saludarte 

como si no hubiera pasado nada en clase, es curioso el cambio de entorno 

dentro de una clase a lo que te puedes encontrar en la calle.

13:24 Ya que el departamento de orientación lo que hace es prevención y la j…… 

(9399:9735) - D 13: entrevista13.docx

Ya que el departamento de orientación lo que hace es prevención y la jefatura 

que se encarga también de la disciplina y debería tomar parte, ya que muchas 

veces se ve sólo como un organismo sancionador y no es esa en realidad su 

función solamente.

13:27 pues sí, es cierto que las vibraciones se palpan, y sí noto en lo que…… (4971:5152) 

- D 13: entrevista13.docx

pues sí, es cierto que las vibraciones se palpan, y sí noto en lo que llevo aquí 

se nota que es todo muy cíclico. En determinadas épocas del año se nota que 

el ambiente está enrarecido. Por determinadas circunstancias se salta de una 

forma que no se hubiese saltado así meses atrás

21:3 MG le dicen a ambas que los motivos expuestos por RMBG no son para est…… 

(1219:1420) - D 21: DO7

MG le dicen a ambas que los motivos expuestos por RMBG no son para estar 

así, que no hay ninguna falta de respeto y que esas cosas tiene que aprender 

a manejarlas RMBG y que para ello lo entrenará con D.

Subcategoría R-Respeto

9 citas:

2:19 si no saben respetarse a sí mismos que creo que no lo saben, no saben…… (7354:7493) 

- D 2: entrevista02.docx

si no saben respetarse a sí mismos que creo que no lo saben, no saben respe-

tar a los demás compañeros, no van a saber respetar al profesor 
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2:27 respeto (1905:1911) - D 2: entrevista02.docx

respeto

7:33 lo que he visto es que primero se ha perdido mucho el respeto al profe…… (9797:9779) 

- D 7: entrevista07.docx

lo que he visto es que primero se ha perdido mucho el respeto al profesor

7:34 el perder ese respeto al profesor directamente ya no levantan la mano,…… 

(9510:9952) - D 7: entrevista07.docx

el perder ese respeto al profesor directamente ya no levantan la mano, ya 

no piden permiso, ya se levantan cuando quieren y claro si quieres mantener 

unas normas de convivencia las cuales los demás profesores no las tienen 

aplicadas pues tarda mucho más en hacer que ellos entren por ese aro, a la 

hora de la convivencia en cuanto a violencia, 

7:39 se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le queda a…… 

(15129:15497) - D 7: entrevista07.docx

se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le queda ampa-

rarse en los partes, entonces yo he visto este año y me han contado de años 

anteriores los propios alumnos, sobre todo los más delictivos, y una chica de 

segundo de la eso, que es que los partes…, yo cuando estaba eran tres partes 

y te vas fuera, hay gente que tienen siete u ocho y no van fuera…

11:17 respeto (2203:2209) - D 11: entrevista11.docx

respeto

11:17 no pero que no te consideren con esa autoridad que debes de tener. (1945:2012) - 

D 11: entrevista11.docx

no pero que no te consideren con esa autoridad que debes de tener.

14:20 respeto (7323:7329) - D 14: entrevista14.docx

respeto

15:15 a falta de respeto, la falta de tolerancia, la verdad es que para mí…… (7992:7112) - 

D 15: entrevista17.docx

a falta de respeto, la falta de tolerancia, la verdad es que para mí la base es la 

falta de respeto y la tolerancia va unida al respeto, entonces creo que la base 

está ahí .Si no muestras respeto no muestras confianza 
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Subcategoría ZC-Zona de conflictos

20 citas:

1:9 Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si t…… (1527:1701) - D 

1: entrevista01.docx

Sí, en los terceros. En los terceros…De hecho, el otro día, no sé si te enteraste, 

en el recreo hubo dos niñas que se metieron mano… Bueno, que tuvieron allí 

su…Discrepancias.

1:27 ahí derivaría a un profesional, en el caso de acoso o maltrato, un con…… (7023:7219) 

- D 1: entrevista01.docx

ahí derivaría a un profesional, en el caso de acoso o maltrato, un conflicto 

como el otro día en el patio, pues ahí sí se puede recurrir a chavales y hacerles 

ver lo que estaban haciendo mal, ¿no?

2:5 No, en la calle no he visto (4499:4527) - D 2: entrevista02.docx

No, en la calle no he visto 

4:7 Sí, pero en la etapa de Bachillerato no, en la etapa de la ESO sí, sue…… (4759:4950) - D 

4: entrevista04.docx

Sí, pero en la etapa de Bachillerato no, en la etapa de la ESO sí, suelen ser, 

además que son repetidores, alumnos que, si son conflictivos porque verbal-

mente insultan a compañeros, profesores.

4:25 Yo creo generalmente, creo que, en el patio y en las aulas (4095:4152) - D 4: entre-

vista04.docx

Yo creo generalmente, creo que, en el patio y en las aulas

4:27 no creo que en el patio sea un sitio para resolver conflictos. (4714:4775) - D 4: en-

trevista04.docx

no creo que en el patio sea un sitio para resolver conflictos.

7:9 hoy en día es que lo que surge en el aula, pasa a la calle y pasa a la…… (2214:2299) - D 

7: entrevista07.docx

hoy en día es que lo que surge en el aula, pasa a la calle y pasa a la casa

7:10 sí he visto peleas en la puerta del colegio y dentro del patio. (3140:3204) - D 7: en-

trevista07.docx

sí he visto peleas en la puerta del colegio y dentro del patio. 
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10:19 Pues verás, yo creo que en general, el profesorado valora positivament…… 

(4707:4945) - D 10: entrevista10.docx

Pues verás, yo creo que en general, el profesorado valora positivamente que, 

por ejemplo, jefatura y subdirecciones, estamentos que tienen un cargo, ten-

gan un papel coercitivo importante, pero creo que también se valora positiva-

mente que el profesor, en el aula que es el que directamente se relaciona con 

el alumno no lo haga de esa manera

13:27 Los padres son muchas veces inconscientes, y en otras ocasiones intent…… 

(1319:1451) - D 13: entrevista13.docx

Los padres son muchas veces inconscientes, y en otras ocasiones intentan 

solucionarlo por su cuenta lo que genera son más conflictos.

13:29 el acoso está muy delimitado, y si no es acoso algo parecido, aunque n…… 

(3952:4132) - D 13: entrevista13.docx

el acoso está muy delimitado, y si no es acoso algo parecido, aunque no lo 

diga la Junta nosotros sí que realizamos un protocolo parecido. Realizamos 

entrevistas a alumnos, a padres, y realizamos un trabajo con las dos partes, 

tanto con la parte agresora como con la parte víctima.

13:29 Uno de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de…… (7771:9197) 

- D 13: entrevista13.docx

Uno de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de las redes 

sociales. Crean grupos de WhatsApp para insultar a compañeros, lo excluyen, 

hay padres que intervine, etc. Ya que es muy cierto que los niños de entre estas 

edades presenta una malicia que antes no había y tienen mayor conocimiento 

del daño que pueden llegar a causar, a veces no lo hacen con intención con una 

maldad absoluta y solo intentan hacer la gracia. Pero hay que hacerles ver des-

de ese momento que están haciendo daño y hacérselo ver e intervenir

14:27 De hecho, pensó en denunciar a la policía a través de las asociaciones…… (1942:1922) 

- D 14: entrevista14.docx

De hecho, pensó en denunciar a la policía a través de las asociaciones de 

padres.

14:27 Ahí fue cuando los padres fueron al colegio a protestar porque no quer…… 

(4324:4497) - D 14: entrevista14.docx

Ahí fue cuando los padres fueron al colegio a protestar porque no querían que 

separasen de su ambiente, sus compañeros a un niño que estaba en la etapa 

de 1º y 2º de la ESO.
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14:29 Yo en estos dos casos que los he conocido por compañeros de mi hija, y…… 

(4945:5141) - D 14: entrevista14.docx

Yo en estos dos casos que los he conocido por compañeros de mi hija, yo he 

visto a los padres de estos muy descontentos y han terminado llevándose a 

los niños del colegio, intuyo que por algo será.

15:17 Claro y otra cosa al haber los conflictos entre madres a veces surgen…… (3559:3795) 

- D 15: entrevista17.docx

Claro y otra cosa al haber los conflictos entre madres a veces surgen los con-

flictos entre los niños, porque eso va unido, el niño escucha hablar en su casa 

de la madre de fulana y los niños lo dicen todo porque lo escuchan de sus 

padres

15:19 R: Si, que pasa que hay conflictos entre padres y profesores, pero n…… (4751:5245) 

- D 15: entrevista17.docx

R: Si, que pasa que hay conflictos entre padres y profesores pero no sabría 

cómo denominarlos ya que los padres hablan mal de los profesores pero lue-

go no son capaces de decirle al profesor lo que piensan de ellos, voy a decir 

una palabra mal sonante pero cuando van a hablar con el profesor en lugar 

de decirles lo que pasa no tienen la valentía, tienen la valentía de hablar por 

detrás pero luego no se enfrentan al profesor vamos que se cagan . Entonces 

qué es lo que pasa, que los conflictos están en cubiertos y siguen permane-

ciendo ahí porque no se habla de frente todo es por detrás.

17:11 Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- pro…… 

(2949:2951) - D 17: entrevista17.docx

R: Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- profe-

sores/alumnos- alumnos/alumnos….

27:5 Los padres acuden a contar los hechos que anteriormente había relatado…… 

(133:334) - D 27: DO13

Los padres acuden a contar los hechos que anteriormente había relatado el 

padre al orientador. Además de estos, resaltan dos incidentes ocurridos que 

tanto el alumno como los padres vivieron con dolor. 

27:7 La jefa de estudios pide a los padres que nos digan los nombres de los…… (1529:1775) 

- D 27: DO13

La jefa de estudios pide a los padres que nos digan los nombres de los alum-

nos con los que tiene problemas JMVG para así poder intervenir.
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CATEGORÍA DOCENTES

Subcategoría ACR-Antigüedad Centro y Rol Docente

24 citas:

1:1 Soy tutor de 4º B ESO y profesor de ESO (190:229) - D 1: entrevista01.docx

Soy tutor de 4º B ESO y profesor de ESO

2:1 Este curso no soy tutora, llevo relativamente poco en el centro y soy…… (292:379) - D 

2: entrevista02.docx

Este curso no soy tutora, llevo relativamente poco en el centro y soy profesora 

de ESO.

2:3 tengo muchas horas de guardia (2917:2947) - D 2: entrevista02.docx

tengo muchas horas de guardia 

2:4 yo solamente he trabajado con secundaria y bachillerato (3531:3597) - D 2: entrevis-

ta02.docx

yo solamente he trabajado con secundaria y bachillerato 

3:2 O sea 19 años, se podría decir que eres un profesor experto. (199:259) - D 3: entre-

vista03.docx

O sea 19 años, se podría decir que eres un profesor experto.

3:9 Soy profesor y tutor de ESO del colegio Salesianos desde hace 19 años…… (123:194) 

- D 3: entrevista03.docx

Soy profesor y tutor de ESO del colegio Salesianos desde hace 19 años.

4:1 Este año no soy tutora, pero generalmente he sido de la etapa de Bachil…… (103:234) 

- D 4: entrevista04.docx

Este año no soy tutora, pero generalmente he sido de la etapa de Bachillerato, 

de un primero de Bachillerato científico tecnológico.

4:21 Estoy impartiendo en secundaria obligatoria. (237:290) - D 4: entrevista04.docx

Estoy impartiendo en secundaria obligatoria.
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4:22 Pues llevo ya 19 años. (543:574) - D 4: entrevista04.docx

Pues llevo ya 19 años.

4:27 el trabajo de este centro es muy bueno, es decir, tenemos un grupo de…… (7529:7704) 

- D 4: entrevista04.docx

el trabajo de este centro es muy bueno, es decir, tenemos un grupo de profe-

sionales que… que son los psicólogos y pedagogos y la verdad que son buenos 

y trabajan bastante bien,

5:9 Tutor de 3ºB de la ESO y profesor de ESO (59:99) - D 5: entrevista05.docx

Tutor de 3ºB de la ESO y profesor de ESO

5:12 falta de tiempo, por nuestras circunstancias también personales (742:704) - D 5: 

entrevista05.docx

falta de tiempo, por nuestras circunstancias también personales

7:1 Soy profesor de ESO y tutor (77:104) - D 7: entrevista07.docx

Soy profesor de ESO y tutor

7:2 1º de la ESO geografía e historia, 2º de la ESO geografía e historia,…… (137:333) - D 7: 

entrevista07.docx

1º de la ESO geografía e historia, 2º de la ESO geografía e historia, 3º de la ESO 

ambas líneas, a y b geografía y a 4º de la ESO las dos líneas geografía e historia 

y tutor de primero de la ESO.

7:3 Desde enero del año 90 e imparto en ESO, FPB CGM (95:143) - D 7: entrevista07.docx

Desde enero del año 90 e imparto en ESO, FPB CGM

7:4 Coordinación de la Calidad, la Gestión de la Calidad, la Coordinación…… (947:1037) - 

D 7: entrevista07.docx

Coordinación de la Calidad, la Gestión de la Calidad, la Coordinación de la Pla-

taforma CUE en el centro, y, también, la Responsabilidad - el responsable- de 

Protección de Datos de Seguridad.

9:1 En ESO y en FPB, soy tutor de FPB (71:103) - D 9: entrevista09.docx

En ESO y en FPB, soy tutor de FPB
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9:1 Imparto a ESO y llevo muchos años, 17. Soy Tutor de ESO (209:273) - D 9: entrevis-

ta09.docx

Imparto a ESO y llevo muchos años, 17. Soy Tutor de ESO

10:1 Imparto en ESO y llevo doce años como tutor. (300:344) - D 10: entrevista10.docx

Imparto en ESO y llevo doce años como tutor.

11:1 Pues este año he cumplido los 19 años en el centro. (194:235) - D 11: entrevista11.

docx

Pues este año he cumplido los 19 años en el centro.

11:5 En ESO y tutor y en Ciclos (259:293) - D 11: entrevista11.docx

En ESO y tutor y en Ciclos

12:2 Soy orientadora y llevo 3 años e imparto docencia a primaria (174:233) - D 12: en-

trevista12.docx

Soy orientadora y llevo 3 años e imparto docencia a primaria

13:1 Yo llevo aquí desde 2009 con orientación. Primeramente, solo con bachi…… (227:340) 

- D 13: entrevista13.docx

Yo llevo aquí desde 2009 con orientación. Primeramente, solo con bachillera-

to y después con secundaria y primaria.

14:1 5 y 7 de primaria y llevo 19 años en el centro y soy madre de alumnos (292:350) - D 

14: entrevista14.docx

5 y 7 de primaria y llevo 19 años en el centro y soy madre de alumnos

Subcategoría ED-Estilo docente

3 citas:

3:21 Porque no consiste simplemente en coger y expulsar al alumno 20 días o…… 

(2277:2523) - D 3: entrevista03.docx

Porque no consiste simplemente en coger y expulsar al alumno 20 días o 30 

días, eso hay que atajarlo desde un principio, es una labor de muchas perso-

nas que tienen que implicarse para eliminar este tipo de conflictos, que no se 

elimina expulsando al chico.
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9:20 depende del profesor y depende de la persona hay que tener en cuenta q…… 

(3577:4052) - D 9: entrevista09.docx

depende del profesor y depende de la persona hay que tener en cuenta que 

tu misión en la docencia no es sólo impartir tus clases impartir tus materias 

y demás sino favorecer la educación integral del alumno, favorecer la convi-

vencia entre ellos los alumnos tienen que crecer contigo en muchos aspectos 

no solamente en matemáticas y en esos aspectos por supuesto está la convi-

vencia entre ellos en esos valores que podemos inculcar a nuestros alumnos 

estaría el del profesor por supuesto.

14:2 Yo creo que es según el profesor, si lo respetan más o menos. Porque p…… (7127:7305) 

- D 14: entrevista14.docx

Yo creo que es según el profesor, si lo respetan más o menos. Porque, por 

ejemplo, hablamos de la profesora “x”, los niños no se mueven y nadie es 

capaz de faltar a su hora ni nada

Subcategoría FM-Formación en Mediación

13 citas:

1:3 No, de mediación no he hecho. No, no, no he hecho ninguno de mediación…… 

(3573:3743) - D 1: entrevista01.docx

No, de mediación no he hecho. No, no, no he hecho ninguno de mediación.

1:29 general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro…… 

(10941:11297) - D 1: entrevista01.docx

general todo el profesorado, porque es que en cualquier momento un pro-

fesor se puede encontrar en un conflicto en el aula, y no solamente entre 

alumnos, también entre alumno y profesor, es decir, no solo un conflicto que 

surja entre iguales, sino entre profesores y alumnos, y ahí también muchos 

profesores no sabemos cómo resolver un conflicto.

2:30 Siempre, todos los docentes deberíamos estar formados en mediación cos…… 

(9973:10055) - D 2: entrevista02.docx

Siempre, todos los docentes deberíamos estar formados en mediación cosa 

que quizás no se hace
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3:23 yo creo que estamos nulos, yo no he recibido ningún curso de como medi…… 

(9721:9970) - D 3: entrevista03.docx

yo creo que estamos nulos, yo no he recibido ningún curso de como mediar, 

de cómo tratar, la importancia que tiene, lo primero es concienciar al profe-

sor, yo creo que esa es la importancia que tiene y más que el profesor a la 

dirección en este caso.

5:4 Pienso yo que sería muy interesante, primero para solucionar los probl…… (7997:9093) 

- D 5: entrevista05.docx

Pienso yo que sería muy interesante, primero para solucionar los problemas 

y conflictos 

5:5 debería estar involucrado todo el profesorado, (9743:9799) - D 5: entrevista05.docx

debería estar involucrado todo el profesorado,

7:19 yo de la mediación, te puedo hablar mucho porque hice un máster en med…… 

(17591:17779) - D 7: entrevista07.docx

yo de la mediación, te puedo hablar mucho porque hice un máster en media-

ción en cultura,

9:11 Si hombre yo creo que nadie sabe perfectamente lo que tiene que hacer…… 

(7209:7797) - D 9: entrevista09.docx

Si hombre yo creo que nadie sabe perfectamente lo que tiene que hacer en 

ese sentido yo creo que todo tipo de información, asesoramiento de personas 

o instituciones que estén implicadas en el tema de la mediación yo creo que 

es importante y en la medida de lo posible como un primer paso yo creo por 

lo menos desde el punto de vista informativo los padres tendrían que estar 

también al tanto de la situación, otra cosa es que ya se viera necesario pues 

que más para adelante pudieran participar lógicamente desde las casas tam-

bién en el mismo proyecto que sería interesante ¿no?

9:15 Si sin ningún problema vamos, por supuesto ya digo que la formación no…… 

(9257:9509) - D 9: entrevista09.docx

Si sin ningún problema vamos, por supuesto ya digo que la formación no so-

lamente… yo creo que la requieren todos los agentes educativos, es decir, los 

padres, los profesores, los propios alumnos y lógicamente cómo iniciativa me 

parece súper interesante.
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9:20 Sí, yo creo que sí que es fundamental. (13095:13123) - D 9: entrevista09.docx

Sí, yo creo que sí que es fundamental. 

9:21 yo creo que estamos a veces informados bien por iniciativa propia o po…… 

(13419:14119) - D 9: entrevista09.docx

yo creo que estamos a veces informados bien por iniciativa propia o por lo que 

vamos escuchando, pero a veces en lo superficial, y yo creo que la formación es 

fundamental, y no solamente como decía antes la formación del docente sino 

también la formación del propio alumno, la formación de los padres… en la medi-

da en que sea posible y de forma gradual, no creo que todo el mundo tenga que 

entrar en el mismo plano de formación ni con la misma intensidad y responsabili-

dad ,pero sí de forma gradual todo el mundo tiene que estar de una forma conec-

tado, a través de esto, no solamente los tutores todos los compañeros, los equi-

pos docentes, eh incluso en menor medida los padres cuando fuera oportuno.

10:5 Siempre. Verás, cualquier actividad que se vaya a desempeñar, si se qu…… (7959:9129) 

- D 10: entrevista10.docx

Siempre. Verás, cualquier actividad que se vaya a desempeñar, si se quiere 

desempeñar con unas ciertas garantías no se pueden dejar a la intuición, hace 

falta formación.

12:15 el profesorado como tal no tiene esos conocimientos, existe un vacío…… (5710:5990) 

- D 12: entrevista12.docx

el profesorado como tal no tiene esos conocimientos, existe un vacío y yo creo 

que debería de formarse, pero no por nada si no porque es que finalmente la 

educación no solamente es esos conocimientos sino formar personas y que 

sepan gestionar y entonces desde formación de profesorado no están prepa-

rados por tanto yo apostaría por una formación también al profesorado.

CATEGORÍA GESTIÓN DOCENTE

Subcategoría Gestión Dirección

9 citas:

3:19 No, yo creo que la única intervención que veo yo de la dirección es el…… (9050:9329) 

- D 3: entrevista03.docx

No, yo creo que la única intervención que veo yo de la dirección es el parte, 

y yo creo que hay que profundizar más las causas, por encima de todo somos 

educadores, y no se educa haciendo partes, a ver, ¿por qué esos chicos han 

roto el ordenador, porque se han meado en la clase? 
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3:19 En definitiva, gestión de convivencia mal, (9759:9901) - D 3: entrevista03.docx

En definitiva, gestión de convivencia mal, 

3:23 yo creo que estamos nulos, yo no he recibido ningún curso de como medi…… 

(9721:9970) - D 3: entrevista03.docx

yo creo que estamos nulos, yo no he recibido ningún curso de como mediar, 

de cómo tratar, la importancia que tiene, lo primero es concienciar al profe-

sor, yo creo que esa es la importancia que tiene y más que el profesor a la 

dirección en este caso.

5:23 Hasta las herramientas que tenemos nosotros, pienso que medianamente l…… 

(7430:7797) - D 5: entrevista05.docx

Hasta las herramientas que tenemos nosotros, pienso que medianamente lo 

vamos llevando, lo que pasa es que cada día van surgiendo nuevos problemas 

y se nos van escapando. Primero por falta de recursos, por falta de formación, 

por falta de horas y luego también por nuestra forma de ser y de ver al alum-

no muchas veces se nos escapan cosas a la hora de tratar

7:20 yo creo que no tenemos unos recursos en mediar como se debería o con l…… 

(17299:17555) - D 7: entrevista07.docx

yo creo que no tenemos unos recursos en mediar como se debería o con las 

técnicas adecuadas porque se te va de las manos, entonces claro es difícil 

mediar cuando hay tantos impedimentos partiendo de una base tan sencilla 

como son muchos dentro de una clase…

9:19 la organización horaria del día también favorece la convivencia, es de…… (2253:2595) 

- D 9: entrevista09.docx

la organización horaria del día también favorece la convivencia, es decir, yo 

que soy profesor de matemáticas no es lo mismo dar matemáticas a un nú-

mero de horas primera hora, segunda hora tercera hora etc., que dar mate-

máticas a sexta hora eso no lo favorece todo eso si está en manos del centro 

y creo que es algo muy positivo

15:13 En este caso pues parece ser que no, pero es que no lo sé. (9793:9740) - D 15: en-

trevista17.docx

En este caso pues parece ser que no, pero es que no lo sé.
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17:9 No, deja mucho hacer a los tutores, pero interviene cuando la cosa se h…… 

(3553:3741) - D 17: entrevista17.docx

No, deja mucho hacer a los tutores, pero interviene cuando la cosa se ha ido 

de las manos

Subcategoría RC Resolución de Conflictos

9 citas:

9:4 el centro adolece un poco de organización en ese sentido de gestionar…… (707:952) 

- D 9: entrevista09.docx

el centro adolece un poco de organización en ese sentido de gestionar conflic-

tos que lo sabemos que son sobre todo 2º y 3º de la ESO y la FPB 

14:15 vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conocimiento del pro…… 

(1477:1757) - D 14: entrevista14.docx

vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conocimiento del profe-

sor-tutor que tenía en ese momento de y de la madre de la niña supuesta-

mente acosada. Ahí estaban en 5 y 7 de primaria.

14:17 pensó en denunciar a la policía a través de las asociaciones de padres…… (1951:1922) 

- D 14: entrevista14.docx

pensó en denunciar a la policía a través de las asociaciones de padres.

14:17 Yo de la versión del colegio no llegué nunca a saberla, no sé hasta qu…… (2524:2700) 

- D 14: entrevista14.docx

Yo de la versión del colegio no llegué nunca a saberla, no sé hasta qué punto 

se ha implicado el director, orientación…Realmente no lo sé, pero sí que sé la 

versión de la madre.

14:19 yo he visto a los padres de estos muy descontentos y han terminado l…… (5012:5142) 

- D 14: entrevista14.docx

yo he visto a los padres de estos muy descontentos y han terminado llevándo-

se a los niños del colegio, intuyo que por algo será. 
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15:4 yo solo es un caso de este curso y es un caso del año pasado en el q…… (1423:1719) 

- D 15: entrevista17.docx

yo solo es un caso de este curso y es un caso del año pasado en el que al final 

el muchacho del año pasado se marchó del colegio, pero no sé si por culpa de 

los padres, ya ahí sí que no me entere

15:9 Se quedan ahí (3932:3944) - D 15: entrevista17.docx

Se quedan ahí

15:13 En este caso pues parece ser que no, pero es que no lo sé. (9793:9740) - D 15: en-

trevista17.docx

En este caso pues parece ser que no, pero es que no lo sé.

Subcategoría SPDB-Sistema Preventivo

22 citas:

1:14 Creo que es muy preventiva (5597:5712) - D 1: entrevista01.docx

Creo que es muy preventiva

1:21 yo creo que está bastante vinculado, ¿no? Porque el método preventiv…… 

(12757:12773) - D 1: entrevista01.docx

yo creo que está bastante vinculado, ¿no? Porque el método preventivo de los 

salesianos es actuar previamente, ¿no? 

1:22 Con amor, efectivamente, que no me salía. (12949:12999) - D 1: entrevista01.docx

Con amor, efectivamente, que no me salía.

3:15 Si, me han hablado, teóricamente es adelantarse al acontecimiento, int…… 

(7475:7739) - D 3: entrevista03.docx

Si, me han hablado, teóricamente es adelantarse al acontecimiento, intentar 

evitar lo que desde un principio se puede originar, pues eso sería el método 

preventivo

3:20 sistema preventivo (7391:7399) - D 3: entrevista03.docx

sistema preventivo
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5:11 labor preventiva (493:499) - D 5: entrevista05.docx

labor preventiva

5:24 Todo el mundo lo conocemos, siempre intentamos aplicarlo desde el prim…… 

(9077:9179) - D 5: entrevista05.docx

Todo el mundo lo conocemos, siempre intentamos aplicarlo desde el primer 

momento. Es mejor prevenir que corregir

5:25 La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. (11145:11202) - D 5: en-

trevista05.docx

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo.

7:21 Hombre, sí. Mucha, bastante. O sea, a lo mejor, nosotros no lo impleme…… 

(10910:11109) - D 7: entrevista07.docx

Hombre, sí. Mucha, bastante. O sea, a lo mejor, nosotros no lo implementa-

mos como se implementa la mediación con la figura de mediador y demás, 

pero la filosofía del método preventivo es eso, o sea el método que es intentar 

ver esas señales que te dan, es decir, aquí puede pasar algo, voy a actuar.

9:3 el ideario del colegio y demás antepone la prevención (474:517) - D 9: entrevista09.

docx

el ideario del colegio y demás antepone la prevención

9:12 Pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años en el cole…… (7743:9551) 

- D 9: entrevista09.docx

Pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años en el colegio 

Salesiano que este empapado de carácter Salesiano y demás esto le tiene que 

sonar muchísimo, es decir, el tipo de colegio que creó Don Bosco precisamen-

te se diferenciaba de otra época histórica de otra época social y demás, pero 

se diferenciaban en eso precisamente en que la forma de tratar al alumnado 

era distinta, en el que el diálogo era algo frecuente entre alumnos y profeso-

res , profesores y familias, todo eso tiene que ver con el método preventivo 

sobre el cual si estamos en un colegio Salesiano normalmente están bastante 

formados sobre lo que significa el sistema preventivo, sobre bueno la actua-

lización del sistema preventivo ahora pero por supuesto que tendría mucho 

que ver en la mediación muchísimo con la mediación.

9:17 sistema preventivo (9397:9404) - D 9: entrevista09.docx

sistema preventivo



SEGUNDA PARTE: ESTUDIO EMPÍRICO
ANEXO ENTREVISTAS: INFORME DE CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y CITAS

455

9:9 Yo creo que si yo creo que en la medida que de hecho nuestro centro es…… (4929:5721) 

- D 9: entrevista09.docx

Yo creo que si yo creo que en la medida que de hecho nuestro centro es un 

centro que siempre ha tenido mucho carisma desde el punto de vista de la 

intermediación ¿no?, y también desde el punto de vista preventivo ¿no? No-

sotros siempre hemos trabajado la solución antes de que se produzca el pro-

blema y en ese sentido yo creo que ayudaría mucho porque, aunque nosotros 

tenemos digamos hay un carácter preventivo en nuestro sistema educativo, 

pero si es verdad que hace falta llevarlo al aula de una forma más clara ¿no?, 

intentando pues que eso los propios alumnos, que los profesores tengamos 

personas dispuestas en un momento determinado a evitar que el conflicto 

pues o suceda o vaya a más ¿no?

9:22 No, hombre al principio uno va leyendo, uno va escuchando, uno va t…… (15011:17117) 

- D 9: entrevista09.docx

No, hombre al principio uno va leyendo, uno va escuchando , uno va teniendo 

cierta referencia pero poco a poco con el tiempo, hombre yo llevo casi treinta 

años en el centro he podido de alguna forma comprobar la eficacia de nuestro 

método y yo creo que vamos en la línea muy en la línea de lo que estamos co-

mentando el sistema preventivo de Don Bosco se base fundamentalmente en 

los tres pilares fundamentales que aquí lo llamamos : razón, religión y amor, 

es decir por un lado lo que es el incentivo del intelecto , el tratar de potenciar 

la capacidad intelectual del alumno su preparación tanto profesional y como 

intelectual por otro también lado basado unos valores espirituales ¿no? Y 

basado sobre todo en un acompañamiento del alumno, eh intentando crea 

un ambiente lo más positivo posible, tanto en el entorno, en el que está el 

alumno como en la relación que uno tiene ya a nivel personal, uno trata de 

que la relación con el alumno lo más personal posible y sobre todo intentando 

mostrar pues, que se le quiere y que lo que vamos buscando para él siempre, 

va buscando lo mejor para él

9:27 sistema preventivo (15337:15353) - D 9: entrevista09.docx

sistema preventivo

10:17 yo entiendo la base del sistema preventivo, es decir, si tu te fijas u…… (9747:10115) 

- D 10: entrevista10.docx

yo entiendo la base del sistema preventivo, es decir, si tu te fijas un poco en 

las actuaciones de Don Bosco cuando quería que algún chaval en concreto o 

algún grupo modificara su comportamiento se lo llevaba al patio y hablaba 

con él, es decir, es la base, incluso tenía grupos de alumnos que acompaña-

ban a los alumnos que venían. Yo creo que el método preventivo se basa en 
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el diálogo y la mediación a la larga es diálogo. Así que por supuesto, ha sido 

un visionario.

11:19 muchos momentos de llamar la atención al alumno, de que cambien su for…… 

(3395:3739) - D 11: entrevista11.docx

muchos momentos de llamar la atención al alumno, de que cambien su forma 

de ser, de lo que está haciendo… y llega el momento de aplicar el parte, pero 

la expulsión del alumno no viene hasta que no ocurra ciertos partes por el 

protocolo que hay.

12:7 El sistema preventivo es para mí un sistema proactivo en el que se tr…… (7437:7175) 

- D 12: entrevista12.docx

El sistema preventivo es para mí un sistema pro activo en el que se trabajan 

precisamente pues habilidades que nos van a frenar en que aparezcan conflic-

tos de mayor envergadura , para mí la mediación como prevención sería ideal 

,porque es que el carácter preventivo al igual que en todas las patologías es 

lo deseable , porque al final estamos dotando de ciertas pautas y estrategias 

que al final van a prevenir la aparición de conflictos mayores incluso en eda-

des ya difíciles , que siempre se puede abordar , pero que generarían muchas 

más complicaciones y habría que implicar a mucha más gente , entonces si se 

trabaja desde un punto de vista preventivo o primario pues vamos a , segura-

mente , frenar la aparición de conflictos mayores.

12:10 sistema preventivo (7440:7457) - D 12: entrevista12.docx

sistema preventivo

13:19 totalmente. Además, en Salesianos tenemos nuestro sistema preventivo y…… 

(7155:7471) - D 13: entrevista13.docx

totalmente. Además, en Salesianos tenemos nuestro sistema preventivo y la 

mediación tiene que estar. Si lo llevamos un poco a nuestro fundador, Don 

Bosco a su manera, hacía un poco esa mediación con los niños, haciendo de 

nexo de comunicación con las dos partes enfrentadas. Así que pienso que es 

totalmente deseable.

13:21 La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El método de…… 

(10771:11009) - D 13: entrevista13.docx

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El método de don 

Bosco está un poco basado en la razón, el amor y la religión, y tiene que haber 

alguna conexión en ello, y esto es la mediación. Ya que tiene que haber algo 

que una las tres partes y el mediador toma aquí un papel muy importante, ya 

que es la clave para unirlas.
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17:10 Bueno, como ya sabemos está basado en la oración, razón y prevención-…… 

(4195:4745) - D 17: entrevista17.docx

Bueno, como ya sabemos está basado en la oración, razón y prevención-amor, 

pienso que en realidad la mayoría de nuestro profesorado está muy implicado 

con este sistema, pero sabemos que hay de todo como en la viña del señor, pien-

so que es muy importante que el joven adquiera los valores necesarios para asen-

tar su vida y para ello debe estar entre los profesores y demás compañeros para 

impregnarse de todo lo que le rodea, haciéndose el profesor uno de ellos.

CATEGORÍA MEDIACIÓN

Subcategoría AM-Alumnos mediadores

4 citas:

5:2 Debe ser un alumno que tenga personalidad, porque tiene que ver los do…… 

(4707:5199) - D 5: entrevista05.docx

Debe ser un alumno que tenga personalidad, porque tiene que ver los dos 

puntos de vista de las personas involucradas, debe tener un poco de liderazgo 

para asumir toda la problemática porque son distintos temas los que se pue-

den dar, temas de redes sociales, temas académicos, temas de peleas, temas 

de celos que pueda haber en las relaciones entre los integrantes de distintos 

grupos y yo pienso que, no todo el mundo, en un principio, estaría preparado 

para ser una figura de mediador. 

9:13 Hombre yo pienso que cualquiera no ¿no?, yo creo que habría que filtra…… 

(7713:9143) - D 9: entrevista09.docx

Hombre yo pienso que cualquiera no ¿no?, yo creo que habría que filtrar un 

poco el tipo de alumno en cuanto a su personalidad, en cuanto a su forma de 

estar en la clase, su capacidad de relación también con los compañeros, es 

decir, yo creo que tiene que ser un cierto liderazgo positivo ¿no?, en el sen-

tido de ser una persona más o menos equilibrada y con cierta capacidad de 

empatía por los problemas que se puedan plantear ¿no?

10:4 Hombre, creo que se necesita un cierto perfil de ganas de dialogar, se…… (7299:7754) 

- D 10: entrevista10.docx

Hombre, creo que se necesita un cierto perfil de ganas de dialogar, se necesita que 

sea una persona capaz de reflexionar y cambiar de acuerdo con las circunstancias, 
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se necesita una persona empática. Yo creo que se necesita cierto perfil, pero no 

necesariamente un buen alumno, es decir, esa calificación académica no es impor-

tante, debe tener cualidades personales.

13:4 si aparte de esos que son principales, sobre todo que el mediador sea…… (7459:7757) 

- D 13: entrevista13.docx

si aparte de esos que son principales, sobre todo que el mediador sea volun-

tario, que sea respetado por sus compañeros, que tenga ciertas habilidades, 

con su formación, ya que claro son niños y tienen que saber cómo hacerlo. Y 

por supuesto que las dos partes estén dispuestas a realizar la mediación.

Subcategoría MEI-Mediación entre iguales

43 citas:

1:4 educar en valores, actitudes, para evitar llegar al conflicto, para…… (5772:5973) - D 1: 

entrevista01.docx

educar en valores, actitudes, para evitar llegar al conflicto, para mí eso sería 

lo ideal, prevenir.

1:14 Creo que es muy preventiva (5597:5712) - D 1: entrevista01.docx

Creo que es muy preventiva

1:17 Pero yo creo que sí, porque por los conflictos que han ido surgiendo e…… (7750:7797) 

- D 1: entrevista01.docx

Pero yo creo que sí, porque por los conflictos que han ido surgiendo en se-

guida se han ido tomando medidas, o sea que yo creo que todo es mejorable

3:4 solventen los problemas, una tercera persona, evidentemente cualificada…… 

(4045:4127) - D 3: entrevista03.docx

solventen los problemas, una tercera persona, evidentemente cualificada y 

preparada

3:22 Bueno, también sería válida, porque entre ellos se entienden, quizás m…… 

(4559:4949) - D 3: entrevista03.docx

Bueno, también sería válida, porque entre ellos se entienden, quizás mejor 

que una persona más mayor o que lo ven como un profesor más o lo ven 

como un enemigo, quizá entre ellos, también habría que probarlo, para mí 

esto es completamente nuevo, pero no descartaría que es una posibilidad.
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4:12 Hombre, la mediación, se está haciendo la mediación, lo único que pasa…… 

(9192:9574) - D 4: entrevista04.docx

Hombre, la mediación, se está haciendo la mediación, lo único que pasa, es 

decir, yo creo que todos los profesores en este colegio hacen, somos media-

dores, porque cuando resolvemos los conflictos entre dos alumnos pues en-

tre en un compañero, profesor o alumno, entonces siempre mediamos, qué 

pasa, que hay veces que lo hacemos desde nuestro buen hacer desde intentar 

hacer las cosas

4:29 Si no fuese mediable, mal solución tendría, es decir, yo parto de la b…… (9029:9274) 

- D 4: entrevista04.docx

Si no fuese mediable, mal solución tendría, es decir, yo parto de la base de 

que tú tienes la solución, entonces yo creo que casi todos los conflictos salvo 

ciertas excepciones tienen que ser, es decir, todo tiene solución, esto tiene 

que ser así.

4:30 que hace que exista un diálogo donde hay veces que no existe la posibi…… (9707:9095) 

- D 4: entrevista04.docx

que hace que exista un diálogo donde hay veces que no existe la posibilidad 

por ambas partes la posibilidad de diálogo viendo una parte y que otra parte 

no exista el diálogo, entonces el mediador en eso consiste, en poder unir y 

a veces una buena mediación, que yo creo que es lo mejor, antes con par-

tes sancionador existe pues esa mediación que creo que es fundamental que 

exista

5:1 primero tienen que hablarlo ellos para intentar solucionarlo, (4247:4309) - D 5: en-

trevista05.docx

primero tienen que hablarlo ellos para intentar solucionarlo,

5:19 Por supuesto, cuando yo me encuentro un problema entre dos alumnos, o…… 

(2937:3201) - D 5: entrevista05.docx

Por supuesto, cuando yo me encuentro un problema entre dos alumnos, 

o dos alumnos al comentar problemas no han hallado solución o no se 

ponen de acuerdo, muchas veces he tenido que preguntar a profesores 

que han estado en ese curso o a otros alumnos qué ha pasado, qué ha 

podido pasar, si esta situación venía de antes, qué solución puede haber… 

Yo pienso que sí. 
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5:25 La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. (11145:11202) - D 5: en-

trevista05.docx

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo.

5:27 Yo pienso que a todos les gustarían o tomarían parte de ese rol de med…… (3957:4010) 

- D 5: entrevista05.docx

Yo pienso que a todos les gustarían o tomarían parte de ese rol de mediador y 

tendríamos consecuencias muy positivas tanto a nivel personal como en grupo. 

7:12 pues claro, conozco la mediación. Yo creo que puede ser la fórmula…… (4939:5314) 

- D 7: entrevista07.docx

í, pues claro, conozco la mediación. Yo creo que puede ser la fórmula no má-

gica, pero sí a lo mejor la que veo yo mejor resultado, porque se basa en que 

el conflicto se solucione entre ellos, ¿no? El mediador es uno de su nivel y 

quizás sea, no sé, no conozco estadísticas tampoco, pero como nunca hemos 

tenido en el centro ese tipo de curso... Sería positivo por lo menos ponerlo en 

marcha y después ver si realmente es más eficaz que lo que hasta ahora de 

ha estado haciendo.

7:14 Exacto. Hombre, después también lo que es cierto es que los tutores de…… 

(5597:5907) - D 7: entrevista07.docx

Exacto. Hombre, después también lo que es cierto es que los tutores después 

entran ahí que hablan con los alumnos, con los padres, que intentan solucio-

nar el conflicto... La mediación, hasta ahora, la hacen los tutores. 

7:19 Ahí ya depende. Es que claro, hombre, todos los conflictos, quizás los…… (9731:10052) 

- D 7: entrevista07.docx

Ahí ya depende. Es que claro, hombre, todos los conflictos, quizás los de ma-

yor grado, yo creo que aquellos conflictos cuando ya llegan a un nivel muy 

importante, quizás es porque no se ha tajado antes. Ya llega a un nivel tan 

alto, que ya la mediación ahí ya no, por el tipo de alumno, la problemática del 

alumno y demás.

7:20 Sí, por lo menos, yo parto de que el hecho de hacer mediación no impli…… 

(10212:10477) - D 7: entrevista07.docx

Sí, por lo menos, yo parto de que el hecho de hacer mediación no implica que 

el alumno que acosa vaya a irse de rositas. Simplemente, yo lo veo como que 

ese alumno vea, sea consciente, del daño que está causando y/o que llegue a 

un acuerdo de que deje de hacer eso.
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7:21 Hombre, sí. Mucha, bastante. O sea, a lo mejor, nosotros no lo impleme…… 

(10910:11109) - D 7: entrevista07.docx

Hombre, sí. Mucha, bastante. O sea, a lo mejor, nosotros no lo implementa-

mos como se implementa la mediación con la figura de mediador y demás, 

pero la filosofía del método preventivo es eso, o sea el método que es intentar 

ver esas señales que te dan, es decir, aquí puede pasar algo, voy a actuar.

7:22 He visto pues compañeros que sí tienen capacidad para mediar, pero sup…… 

(7147:7557) - D 7: entrevista07.docx

He visto pues compañeros que sí tienen capacidad para mediar, pero supongo 

que esa capacidad la han desarrollado durante los años de experiencia que no 

se les ha dado una formación digamos en ese sentido, ¿no?, en la resolución 

de conflictos en el aula, y también, bueno pues nos metemos todos ahí, ¿no? 

Hay veces que, muchas veces es más fácil que a lo mejor, bueno pues este 

conflicto voy a intentar taparlo

7:30 yo lo veo de manera preventiva (10509:10540) - D 7: entrevista07.docx

yo lo veo de manera preventiva

9:9 los resultados son muy positivos esa forma de actuar en conflictos de…… (5253:5479) 

- D 9: entrevista09.docx

los resultados son muy positivos esa forma de actuar en conflictos de convi-

vencia me parece genial porque llega a que la persona involucrada ya sea pro-

fesora ya se padre o ya sea alumno se dé cuenta del problema sea participe

9:10 El profesorado está acostumbrado a mediar en el día a día, pero como m…… 

(7031:7397) - D 9: entrevista09.docx

El profesorado está acostumbrado a mediar en el día a día, pero como muchas 

veces hacemos los profesores, es decir, hemos aprendido lo que hemos pren-

dido por ensayo error, no hemos tenido formación, no te tenemos formación 

en cómo tratar la convivencia, no tenemos formación en cómo tratar a un 

adolescente los que tratamos con adolescentes no tenemos esa formación.

9:22 los tipos de alumnos debido a las diferentes etapas que doy clase habr…… (7322:7577) 

- D 9: entrevista09.docx

los tipos de alumnos debido a las diferentes etapas que doy clase habría mu-

chos alumnos que se implicarían de lleno, hay algunos que yo los veo media-

dores natos que ya lo hacen sin tener ese papel y que lo hacen a diario y creo 

que implicarían bastante. 



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

462

9:7 Yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto todavía ¿no?, muchas ven…… 

(2709:3229) - D 9: entrevista09.docx

Yo creo que hay mucho que hacer en ese aspecto todavía ¿no?, muchas ve-

ces vamos apagando fuegos tanto los tutores como los jefes de estudios van 

aplicando las normativas disciplinarias que acontecen en cada momento pero 

realmente si es cierto o yo pienso que hay que hacer un trabajo mucho más 

profundo a nivel de prevención, a nivel de búsqueda de recursos más directos 

con el alumno en la que el alumno sea protagonista también y podamos actuar 

con más antelación evitando los conflictos que se producen en el aula ¿no?.

9:7 entiendo por mediación quizás la búsqueda de una solución conjunta en…… 

(3299:3773) - D 9: entrevista09.docx

entiendo por mediación quizás la búsqueda de una solución conjunta en la 

que todos los protagonistas del hecho educativo puedan intervenir por un 

lado pues los tutores, jefes de estudios y de más pero que también los alum-

nos tienen algo que decir en este sentido, yo creo que es dotar de protagonis-

mo tanto al profesorado como a los alumnos en la búsqueda de las soluciones. 

9:12 la dimensión de dinamizar el curso, de detectar conflictos que están s…… (7170:7573) 

- D 9: entrevista09.docx

la dimensión de dinamizar el curso, de detectar conflictos que están sucedien-

do, de informar a los tutores de los problemas que están teniendo a cabo, 

incluso algunos de ellos que tienen a lo mejor un perfil de más personalidad 

o más capacidad son capaces incluso de mediar en determinadas situaciones 

¿no? Yo creo que sí que ellos lo aceptarían bien y participarían y de echo va 

en la línea nuestra ¿no?

9:14 Hombre yo creo que debe ser más preventivo ¿no? de gestión, aunque…… (9275:9429) 

- D 9: entrevista09.docx

Hombre yo creo que debe ser más preventivo ¿no? de gestión, aunque in-

dudablemente van a suceder situaciones puntuales que requerirán de una 

actuación inmediata 

9:19 yo creo que el docente debe mediar por ejemplo en el tema de las redes…… 

(11441:11951) - D 9: entrevista09.docx

yo creo que el docente debe mediar por ejemplo en el tema de las redes so-

ciales, al tema del acoso o algunas situaciones que sean más difícil de mediar 

a veces no estamos provistos de las herramientas ni del conocimiento nece-

sario como para poder intervenir con rapidez y con eficacia ¿no?, lo hacemos 

con buena voluntad, lo hacemos intentando consultar a todos los sectores, 

pero en definitiva yo creo que sí. 
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10:2 Sí. Como una de las formas buenas en las que se pueden resolver especi…… 

(5992:5999) - D 10: entrevista10.docx

Sí. Como una de las formas buenas en las que se pueden resolver especial-

mente esos conflictos entre iguales.

10:3 Creo que, porque se ha perdido un poco la línea de lo que antes todos…… (7207:7509) 

- D 10: entrevista10.docx

Creo que, porque se ha perdido un poco la línea de lo que antes todos aceptá-

bamos como autoridad, entonces como esa jerarquía que antes se veía tan cla-

ra y todo el mundo aceptaba se está difuminando, pues se está pasando del or-

den y mando al diálogo, entonces, ya solo eso implica que hablemos de mediar.

10:19 Yo creo que nuestro centro, una de las cosas que se potencia mucho es…… 

(4947:5077) - D 10: entrevista10.docx

Yo creo que nuestro centro, una de las cosas que se potencia mucho es la 

resolución de conflictos dentro del aula sea dialogado.

10:20 Mi experiencia personal es que todas las acciones que los incluyen y q…… 

(7004:7159) - D 10: entrevista10.docx

Mi experiencia personal es que todas las acciones que los incluyen y que le dan 

responsabilidad son aceptadas bastantes bien y además tienen mejor futuro.

10:21 Todos los conflictos son mediables, no todos son solucionables, pero c…… 

(9440:9743) - D 10: entrevista10.docx

Todos los conflictos son mediables, no todos son solucionables, pero creo que 

todos, por lo menos, se debe intentar la mediación. Yo creo que sí. Que en 

todos los casos algo se mejoran con la mediación.

10:22 me da mucha pena que no todo el mundo vea que tan importante es la cue…… 

(10199:10525) - D 10: entrevista10.docx

me da mucha pena que no todo el mundo vea que tan importante es la cues-

tión de mediación, no solo me parece a mí interesante para resolver conflic-

tos, sino que además creo que al profesorado le cubre mucho las espaldas, es 

decir, para cuando esas cosas pasan a delegación que hay veces que sucede y 

dices ¿y tú que has hecho? 

11:14 Bueno a nivel entre compañero, por ejemplo, intentamos de una manera p…… 

(5932:7299) - D 11: entrevista11.docx

Bueno a nivel entre compañero, por ejemplo, intentamos de una manera pues 
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convivir y llegar a una mediación entre nosotros, pero no vendría mal que hu-

biera una persona que pudiera en determinados momentos tensos de propo-

ner algún tipo de reunión, pues no vendría mal que ese compañero pudiera 

ser un poco de mediador, de llegar a un término en común por ambas partes.

11:15 En cuanto a mejora por ejemplo esa figura de mediación en conflictos q…… 

(7455:7749) - D 11: entrevista11.docx

En cuanto a mejora por ejemplo esa figura de mediación en conflictos que 

pudiera ver a nivel interno cuando dos compañeros no ponen un término en 

común y que esas personas hiciesen como mediador.

12:1 Totalmente, al final no debemos de perder de vista que lo que estamos…… 

(4739:5210) - D 12: entrevista12.docx

Totalmente, al final no debemos de perder de vista que lo que estamos for-

mando son personas, personas que, si saben gestionar sus emociones, saben 

escuchar, esa escucha activa, saben ponerse en el lugar del otro, al final con-

seguiremos todos esa sociedad que todos ansiamos y deseamos que es esa 

sociedad mejor. Y hay que plantearse no tanto en el futuro si no en el ahora, 

ahora es un buen momento y ahora si planteamos todo este tipo de instru-

mentos y recursos si los vamos ya enseñando probablemente no tengamos 

que temer nada de esa nueva sociedad que se está gestando.

12:7 Efectivamente la mediación para mi es una herramienta fundamental un…… 

(3219:3971) - D 12: entrevista12.docx

Efectivamente la mediación para mi es una herramienta fundamental un ins-

trumento que nos ayuda a paliar todo ese tipo de conflicto que puedan surgir 

y que además nos va a ayudar en esa afluencia en esa convivencia a nivel de 

grupo clase a nivel de tutoría , para mi fundamental la mediación como tal 

porque al final mediación quiere decir que estoy en medio que no me posi-

ciono , entonces el profesorado como guía como el profesor que está ahora 

en boga que es el profesor guía ese que alienta que ayuda todavía tiene más 

cabida esta figura de mediador con este nuevo profesorado , estas nuevas 

transformaciones educativas , y en ese sentido pues es fundamental y ese 

profesor aparte de ser guía en conocimiento debe ser guía como persona.

12:14 Lo veo que sería útil en este centro y en cualquier centro, es extrapo…… (4291:4574) 

- D 12: entrevista12.docx

Lo veo que sería útil en este centro y en cualquier centro, es extrapolable a 

cualquier centro y necesario, que sea real o que se pueda llevar a la práctica, 

ojalá, porque es verdad que a lo mejor necesitan recursos y tal , pero en este 
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centro y en cualquier otro yo lo veo imprescindible.

12:17 pero a partir de primaria en adelante ya sin diferenciación instaurarl…… (9507:9591) 

- D 12: entrevista12.docx

pero a partir de primaria en adelante ya sin diferenciación instaurarlo sería 

ideal.

13:21 La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El método de…… 

(10771:11009) - D 13: entrevista13.docx

La mediación está en ese espíritu del sistema preventivo. El método de don 

Bosco está un poco basado en la razón, el amor y la religión, y tiene que haber 

alguna conexión en ello, y esto es la mediación. Ya que tiene que haber algo 

que una las tres partes y el mediador toma aquí un papel muy importante, ya 

que es la clave para unirlas.

13:23 un compañero pues intente que las dos personas hablen, un mediador no…… 

(5997:7277) - D 13: entrevista13.docx

un compañero pues intente que las dos personas hablen, un mediador no es 

un árbitro, no va amonestar ni va a juzgar, lo que va a hacer es que las dos 

personas se puedan escuchar, que se digan lo que tengan que decirse, que se 

respeten los turnos de palabra, ya que algunos intentan pisar al otro y hablan 

por la fuerza, y el mediador es más o menos lo que intenta hacer. 

14:3 La mediación escolar se encarga de, cuando surge un conflicto entre ig…… (7539:7973) 

- D 14: entrevista14.docx

La mediación escolar se encarga de, cuando surge un conflicto entre iguales, 

es decir, entre ellos, lo resuelven entre ellos. No hay intervención directa ni 

de profesores ni de tutores si no que ellos se reúnen en una sala y acuerdan. 

Esto es lo que se trata de implementar aquí. Eso puede servir de algo según 

que niños sean.

14:4 La clave está en empezar desde pequeños, (9444:9493) - D 14: entrevista14.docx

La clave está en empezar desde pequeños,
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Subcategoría NM-Necesidad de la mediación

21 citas:

1:12 Sí, y más pensando en el tipo de alumnado que tenemos (3797:3939) - D 1: entre-

vista01.docx

Sí, y más pensando en el tipo de alumnado que tenemos

2:24 la mediación siempre debe funcionar. (9502:9537) - D 2: entrevista02.docx

la mediación siempre debe funcionar.

2:25 Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y tod…… 

(10977:11217) - D 2: entrevista02.docx

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y todas las 

personas son necesarias, porque vamos a excluir a unos de ese proceso de 

mediación que es tan importante. Si los padres muchas veces son los prime-

ros que se pelean a lo mejor 

3:13 Sinceramente sería interesante, sería imprescindible, yo creo que impr…… 

(5372:5509) - D 3: entrevista03.docx

Sinceramente sería interesante, sería imprescindible, yo creo que imprescin-

dible sobre todo para la formación profesional básica, es imprescindible.

3:14 cualquiera ayuda que venga para mejorar la naturaleza y la educación y…… 

(7105:7251) - D 3: entrevista03.docx

cualquiera ayuda que venga para mejorar la naturaleza y la educación y la 

formación y eliminar conflictos, bienvenido sea, por mi parte encantado.

4:13 Sí, por supuesto. (9955:9971) - D 4: entrevista04.docx

Sí, por supuesto.

4:14 yo creo que eso favorece a todas las partes, (10079:10122) - D 4: entrevista04.docx

yo creo que eso favorece a todas las partes,

5:17 estamos haciendo una acción preventiva en distintos conflictos, no so…… (2227:2479) 

- D 5: entrevista05.docx

estamos haciendo una acción preventiva en distintos conflictos, no solo pode-

mos quedarnos en la figura de que el profesor o el tutor resuelva o atienda a 

los padres y a los alumnos, sino que estamos haciendo una acción preventiva 
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y mediadora con alumnos

5:19 Yo pienso que al principio sería más bien de gestión de la convivencia…… (5394:5991) 

- D 5: entrevista05.docx

Yo pienso que al principio sería más bien de gestión de la convivencia, y a 

medida que se fuera asentando dentro del grupo de la clase, podría pasarse 

un poquito más al tema de prevención que el mismo mediador vaya hablando 

con los alumnos, intentando evitar una serie de circunstancias, sobre todo 

con temáticas que son hoy en día muy conocidas por nosotros podría darse. 

Ahora mismo lo veo más de gestión de la convivencia, sobre todo con deter-

minados cursos que son más problemáticos. 

7:21 Yo creo que todo lo que sea mediación es algo que no se debe dejar a u…… 

(17779:17754) - D 7: entrevista07.docx

Yo creo que todo lo que sea mediación es algo que no se debe dejar a un lado 

7:12 sí, pues claro, conozco la mediación. Yo creo que puede ser la fórmula…… (4939:5314) 

- D 7: entrevista07.docx

sí, pues claro, conozco la mediación. Yo creo que puede ser la fórmula no 

mágica, pero sí a lo mejor la que veo yo mejor resultado, porque se basa en 

que el conflicto se solucione entre ellos, ¿no? El mediador es uno de su nivel 

y quizás sea, no sé, no conozco estadísticas tampoco, pero como nunca hemos 

tenido en el centro ese tipo de curso... Sería positivo por lo menos ponerlo en 

marcha y después ver si realmente es más eficaz que lo que hasta ahora de 

ha estado haciendo.

7:17 no todas las etapas porque un conflicto te puede surgir en cualquier mo…… 

(7193:7277) - D 7: entrevista07.docx

no todas las etapas porque un conflicto te puede surgir en cualquier momen-

to y etapa. 

7:17 Es útil en todos los niveles, por cualquier edad. ¿Por qué acotarlo a…… (7719:7737) 

- D 7: entrevista07.docx

Es útil en todos los niveles, por cualquier edad. ¿Por qué acotarlo a nuestros 

alumnos y a la etapa educativa, a ellos?

7:19 un aula de convivencia, con lo que yo oigo por los compañeros, los que…… (9240:9773) 

- D 7: entrevista07.docx

un aula de convivencia, con lo que yo oigo por los compañeros, los que están, 
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yo estoy en la pública, la frase me reduce a un sitio donde el niño que estor-

ba en una clase, lo mandan allí. Sí ese es el tipo de convivencia, yo creo que 

es muy negativa. O sea, yo creo que, si es eso, no creo que sea positivo. A lo 

mejor soluciona el momento dado del problema de grupo porque sacas al que 

está molestando, pero no soluciona el problema. 

9:9 Considero que si los datos dicen que sí que en otros centros han mejor…… (5740:7151) 

- D 9: entrevista09.docx

Considero que si los datos dicen que sí que en otros centros han mejorado 

bastante porque no vamos a hacerlo en el nuestro y que además en el nuestro 

sería muy positivo es un centro adecuado para eso pues simplemente porque 

el perfil del alumnado es muy variado, al ser el perfil del alumnado muy va-

riado, distintas etapas, distintos problemas, distintas realidades creo que la 

mediación sería muy muy positiva.

9:9 no sabría decirte, yo creo que la sociedad en si está demandando quizá…… (4359:4470) 

- D 9: entrevista09.docx

no sabría decirte, yo creo que la sociedad en si está demandando quizás ele-

mentos en todos los niveles

9:10 Yo creo que en principio deberían estar los tutores, pero yo creo que…… (5779:7093) 

- D 9: entrevista09.docx

Yo creo que en principio deberían estar los tutores, pero yo creo que los pro-

fesores porque el tutor no domina con frecuencia muchas de las variables y 

de las situaciones que se producen, no está siempre presente y entonces yo 

lo haría extensible a todos los profesores que participaran de los distintos 

cursos ¿no?

10:14 Verás, necesario no lo sé, interesante desde luego que sí. (7797:7944) - D 10: en-

trevista10.docx

Verás, necesario no lo sé, interesante desde luego que sí.

12:7: Efectivamente la mediación para mi es una herramienta fundamental un…… 

(3219:3971) - D 12: entrevista12.docx

: Efectivamente la mediación para mi es una herramienta fundamental un ins-

trumento que nos ayuda a paliar todo ese tipo de conflicto que puedan surgir 

y que además nos va a ayudar en esa afluencia en esa convivencia a nivel de 

grupo clase a nivel de tutoría , para mi fundamental la mediación como tal 

porque al final mediación quiere decir que estoy en medio que no me posi-

ciono , entonces el profesorado como guía como el profesor que está ahora 
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en boga que es el profesor guía ese que alienta que ayuda todavía tiene más 

cabida esta figura de mediador con este nuevo profesorado , estas nuevas 

transformaciones educativas , y en ese sentido pues es fundamental y ese 

profesor aparte de ser guía en conocimiento debe ser guía como persona.

12:9 Si estuviera en mis manos yo instauraría un programa, un programa de p…… 

(10497:10794) - D 12: entrevista12.docx

Si estuviera en mis manos yo instauraría un programa, un programa de pre-

vención, trabajado pues con el profesorado coordinado con el departamento 

de relación, un poco lo que me planteabas de unos servicios de mediación 

pues yo lo plantearía desde ahí, porque es que no existe cultura de preven-

ción.

13:19 Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren muchísi…… 

(7520:9199) - D 13: entrevista13.docx

Desde luego me gustaría ponerlo desde primaria, ya que ocurren muchísimos 

problemas. Yo antes pensaba que no pero cada vez me doy más cuenta. Uno 

de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de las redes 

sociales. Crean grupos de WhatsApp para insultar a compañeros, lo exclu-

yen, hay padres que intervine, etc. Ya que es muy cierto que los niños de 

entre estas edades presenta una malicia que antes no había y tienen mayor 

conocimiento del daño que pueden llegar a causar, a veces no lo hacen con 

intención con una maldad absoluta y solo intentan hacer la gracia. Pero hay 

que hacerles ver desde ese momento que están haciendo daño y hacérselo 

ver e intervenir.

Subcategoría SP-Sanción punitiva-RRI

19 citas:

1:19 y se marchó, y claro le puse un parte. (9092:9129) - D 1: entrevista01.docx

y se marchó, y claro le puse un parte.

1:24 Una forma de transmitir lo que ha ocurrido, ¿no? pero hay que darle so…… 

(9444:9773) - D 1: entrevista01.docx

Una forma de transmitir lo que ha ocurrido, ¿no? pero hay que darle solución, el 

problema está ahí, la niña sigue haciendo lo que quiera, ¿no? entonces yo creo 

que el parte no es la solución, habría que tomar otras medidas, para mí el parte 

sería una medida de información para la familia, un instrumento de información,



ESTUDIO DE LA CONVIVENCIA EN UN CENTRO EDUCATIVO CONCERTADO: 
ANÁLISIS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR

470

2:15 En una ocasión una niña me habló de un modo que, para mí, siendo yo pr…… 

(5491:5720) - D 2: entrevista02.docx

En una ocasión una niña me habló de un modo que, para mí, siendo yo profe-

sor no debería haberlo hecho y estuve a punto de abrirle un parte.

2:22 no tenemos armas entonces el único instrumento que tenemos es el parte…… 

(9574:9735) - D 2: entrevista02.docx

no tenemos armas entonces el único instrumento que tenemos es el parte. 

2:23 llevo creo que 7 u 9. Increíble (9993:9024) - D 2: entrevista02.docx

llevo creo que 7 u 9. Increíble

3:10 no consiste simplemente en coger y expulsar al alumno 20 días o 30 día…… 

(2273:2347) - D 3: entrevista03.docx

no consiste simplemente en coger y expulsar al alumno 20 días o 30 días, 

3:17 poner un parte y a la calle y a los 20 días volver otra vez, incluso,… (9309:9434) - D 

3: entrevista03.docx

poner un parte y a la calle y a los 20 días volver otra vez, incluso, eso el alum-

no lo puede considerar como unas vacaciones.

3:19 No, yo creo que la única intervención que veo yo de la dirección es el…… (9050:9329) 

- D 3: entrevista03.docx

No, yo creo que la única intervención que veo yo de la dirección es el parte, 

y yo creo que hay que profundizar más las causas, por encima de todo somos 

educadores, y no se educa haciendo partes, a ver, ¿por qué esos chicos han 

roto el ordenador, porque se han meado en la clase? 

3:24 Nos hemos limitado ¿a qué? A expulsarlo y punto, ¿eso que es? Eso para…… 

(9755:9757) - D 3: entrevista03.docx

Nos hemos limitado ¿a qué? A expulsarlo y punto, ¿eso que es? Eso para mí 

no es solucionar el problema.

5:13 abusamos de la labor correctiva, es decir, ponemos partes de disciplin…… (797:972) 

- D 5: entrevista05.docx

abusamos de la labor correctiva, es decir, ponemos partes de disciplina y se-

guimos así…
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7:39 se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le queda a…… 

(15129:15497) - D 7: entrevista07.docx

se ha perdido el respeto al profesor, al profesor solamente le queda ampa-

rarse en los partes, entonces yo he visto este año y me han contado de años 

anteriores los propios alumnos, sobre todo los más delictivos, y una chica de 

segundo de la eso, que es que los partes…, yo cuando estaba eran tres partes 

y te vas fuera, hay gente que tienen siete u ocho y no van fuera…

7:39 son los padres los que están amparando al hijo en un mal comportamient…… 

(15930:17259) - D 7: entrevista07.docx

son los padres los que están amparando al hijo en un mal comportamiento, 

porque al no firmar el parte, el niño está viendo que mi padre que es mi tu-

tor…si mi padre me dice que esto no está mal, ¿quién me lo va a decir?, ¿mi 

profesor?, quien es mi profesor, entonces creo que falta una conexión entre 

el centro educativo-familia, 

7:13 el alumno comete una falta de sanción, se le pone por escrito la falta…… (5397:5557) 

- D 7: entrevista07.docx

el alumno comete una falta de sanción, se le pone por escrito la falta que se le 

hizo la falta y el jefe de estudios sanciona conforme a la normativa, y ya está.

9:14 Bueno se resuelve por parte de la jefatura de estudios coordinado po…… (9277:9947) 

- D 9: entrevista09.docx

Bueno se resuelve por parte de la jefatura de estudios coordinado por la di-

rección y la subdirección la resolución de cualquier conflicto disciplinario y de 

convivencia que exista en el centro últimamente es rápida y eficaz la solución 

es siempre la misma por desgracia de toda lo que es la normativa y la ley que 

ofrece para poder solucionar problemas dentro de ese margen que tenemos 

los reales decretos que he ha hecho de convivencia y de más en el centro 

mayoritariamente se opta por lo que a nadie le gusta que es la expulsión esa 

es la principal hay veces que es verdad que muchas veces no hay mucha más 

salida y eso si se hace de forma rápida y de forma eficaz.

9:19 Yo creo que hay una normativa que se va cumpliendo con corrección pien…… 

(12090:12477) - D 9: entrevista09.docx

Yo creo que hay una normativa que se va cumpliendo con corrección pienso 

yo, creo que la actuación de los jefes de estudios es correcta, es buena, in-

cluso en algunos casos se llevan a cabo entrevistas con los alumnos antes de 

que pasen los acontecimientos negativos, pero y por otro lado también la ac-

tuación de los tutores yo creo que es bastante encomiable dentro de la E.S.O
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10:19 Pues verás, yo creo que en general, el profesorado valora positivament…… 

(4707:4945) - D 10: entrevista10.docx

Pues verás, yo creo que en general, el profesorado valora positivamente que, 

por ejemplo, jefatura y subdirecciones, estamentos que tienen un cargo, ten-

gan un papel coercitivo importante, pero creo que también se valora positiva-

mente que el profesor, en el aula que es el que directamente se relaciona con 

el alumno no lo haga de esa manera

13:20 Además, yo metería una tercera parte, la jefatura de estudios. Ya que…… (9325:9735) 

- D 13: entrevista13.docx

Además, yo metería una tercera parte, la jefatura de estudios. Ya que el de-

partamento de orientación lo que hace es prevención y la jefatura que se 

encarga también de la disciplina y debería tomar parte, ya que muchas veces 

se ve sólo como un organismo sancionador y no es esa en realidad su función 

solamente.

17:5 Sí se informa; en mi opinión, llega antes el parte que los avisos entr…… (930:1021) 

- D 17: entrevista17.docx

Sí se informa; en mi opinión, llega antes el parte que los avisos entre profe-

sores y padres.

CATEGORÍA RELACIONES FAMILIA-CENTRO

Subcategoría AP-Actitud de los padres

29 citas:

2:7 Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y tod…… (10977:11217) 

- D 2: entrevista02.docx

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y todas las 

personas son necesarias, porque vamos a excluir a unos de ese proceso de 

mediación que es tan importante. Si los padres muchas veces son los prime-

ros que se pelean a lo mejor 

5:7 A nivel personal… ahora mismo no recuerdo ninguno, pero a nivel escola…… 

(9771:9023) - D 5: entrevista05.docx

A nivel personal… ahora mismo no recuerdo ninguno, pero a nivel escolar-per-
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sonal, pues sí. Siempre no se llega a un punto de acuerdo, los padres no han 

estado de acuerdo en lo que yo he podido decir, o como se ha tratado el tema 

de la disciplina con su hijo… Sí. 

7:32 Sí…como que ya empiezan los niños a tener, salvando la diferencia, un…… (3333:4119) 

- D 7: entrevista07.docx

Sí…como que ya empiezan los niños a tener, salvando la diferencia, un poco 

más de pensamiento crítico que quizás está manipulado por los papás o ma-

más porque ellos realmente no tienen todavía esa autonomía para pensar 

en esos aspectos entonces yo creo que los padres dependiendo de qué etnia 

sean y también de que país, porque hay dos chicos que son de Brasil sus pa-

pás, y yo que he vivido en Brasil, en Brasil hay un machismo…y ha sido el país 

donde más machismo he notado, entonces ahí se nota mucho la clase como 

tratan a la mujer entonces la convivencia para mí cuando yo veo que no tratan 

por igual a ambos sexos pues para mí la convivencia es difícil porque no deja 

pasar ni una y yo ahí no soy tolerante ahí pues…digamos que …y en tercero de 

la eso pues ya un poquito…este año he 

7:39 son los padres los que están amparando al hijo en un mal comportamient…… 

(15930:17259) - D 7: entrevista07.docx

son los padres los que están amparando al hijo en un mal comportamiento, 

porque al no firmar el parte, el niño está viendo que mi padre que es mi tu-

tor…si mi padre me dice que esto no está mal, ¿quién me lo va a decir?, ¿mi 

profesor?, quien es mi profesor, entonces creo que falta una conexión entre 

el centro educativo-familia, 

7:47 si eso no es eficaz al final el alumno va a decir, ¿qué me vas a poner…… (15595:15997) 

- D 7: entrevista07.docx

si eso no es eficaz al final el alumno va a decir, ¿qué me vas a poner un parte? 

Si eso no sirve para nada, de hecho, a una chica, le puse un parte y el padre ni 

me lo trajo firmado, entonces claro, ya no solo el colegio digamos no adminis-

tra su último recurso a los profesores para los profesores, sino que fuera del 

centro educativo son los padres los que están amparando al hijo en un mal 

9:23 padres (7559:7573) - D 9: entrevista09.docx

padres

13:5 Desde 7 de primaria a 2º de la ESO es el mal uso de las redes sociales…… (1190:1947) 

- D 13: entrevista13.docx

Desde 7 de primaria a 2º de la ESO es el mal uso de las redes sociales. Un 
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grupito dice cosas de otro grupito y ya empiezan los problemas. Los padres 

son muchas veces inconscientes, y en otras ocasiones intentan solucionarlo 

por su cuenta lo que genera son más conflictos. Sí que es cierto que este 

año en tercero de la ESO está habiendo ciertos problemas entre chicas y son 

problemas que llevan latentes desde hace años. Niñas que se conocen desde 

primaria, otras incluso desde la guardería porque entraron aquí en infantil, y 

son problemas de un chico ha salido con una chica y después se va con otra, y 

ahora el niño habla mal de ella, un poco problemas de pareja.

14:7 En este caso, sí que el colegio se involucró más, pero para el año sigu…… (4099:4715) 

- D 14: entrevista14.docx

En este caso, sí que el colegio se involucró más, pero para el año siguiente, 

acordaron que a estos dos niños los iban a separar de clase, pero separaron 

al que no había causado problemas en vez de al que mandó esos mensajes. 

Ahí fue cuando los padres fueron al colegio a protestar porque no querían que 

separasen de su ambiente, sus compañeros a un niño que estaba en la etapa 

de 1º y 2º de la ESO... Repito que la versión del colegio no puedo hablar, pero 

si que nos molestó que no cambiasen al de aquellos mensajes.

15:2 pero si he visto o he oído las dos cosas. Conflictos de otros niños pe…… (292:477) - D 

15: entrevista17.docx

pero si he visto o he oído las dos cosas. Conflictos de otros niños pequeños ya 

que ellos son pequeños y luego también de madres entre ellas y también con 

respecto a profesores

15:3 La verdad es que a mí me ha tocado un curso que a las madres se las tr…… (470:1002) 

- D 15: entrevista17.docx

La verdad es que a mí me ha tocado un curso que a las madres se las trae un 

poco… entonces entre ellas ponen verdes a otras madres ponen verdes a los 

niños y claro a veces crean grupos dependiendo de sus valores o de la manera 

que son, los van creando , y estos grupitos como son de gente “conflictiva” 

quiero decir que le gustan los líos pues se unen y por ejemplo van en contra 

de un profesor , se les mete en la cabeza pero no han conseguido echar a 

ninguno ,pero sí que han ido a hablar con las tutoras y eso es todo lo que veo. 

15:5 A mí me tienen las demás madres crucificada y en ocasiones los conflic…… (2479:2777) 

- D 15: entrevista17.docx

A mí me tienen las demás madres crucificada y en ocasiones los conflictos 

parecen que son muchos y muy fuertes, creo que a veces se exagera. Pero 

sabemos de casos que han llegado al edificio negro a quejarse.
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15:7 Pues por mi aspecto, porque soy una persona que no me callo las cosas,…… 

(2715:2991) - D 15: entrevista17.docx

Pues por mi aspecto, porque soy una persona que no me callo las cosas, soy 

una persona muy justa, no me gustan las tonterías y la verdad que a mí me 

tienen un poco enfilada por eso , porque soy una persona bastante clara bási-

camente que no me gustan las injusticias .

15:7 hay envidia por los niños , envidia por las propias madres , simplemen…… (3052:3795) 

- D 15: entrevista17.docx

hay envidia por los niños , envidia por las propias madres , simplemente el 

aspecto de una madre que la ven mejor que otra ya te plantan un apodo o un 

mote , yo por ejemplo soy la “pija” a mí me la repampinfla la verdad sea dicha 

y por un oído me entra y por otro me sale , haber no tienen por qué estar ca-

talogando a una persona poniéndole una etiqueta cuando primero a lo mejor 

no la conoces y segundo algo tienen más ellas por lo que callar , entonces ahí 

es donde surgen los conflictos entre madres . Claro y otra cosa al haber los 

conflictos entre madres a veces surgen los conflictos entre los niños, porque 

eso va unido, el niño escucha hablar en su casa de la madre de fulana y los 

niños lo dicen todo porque lo escuchan de sus padres

15:17 los conflictos vienen provocados desde casa, por esto que digo yo que…… 

(9142:9397) - D 15: entrevista17.docx

los conflictos vienen provocados desde casa, por esto que digo yo que las 

madres se dedican a hablar en casa , ahora llega el niño al colegio se llevan 

mal entre las madres , los niños se llevan mal entre ellos y al final surge el 

conflicto .

17:7 Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- prof…… 

(2949:3037) - D 17: entrevista17.docx

Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- profe-

sores/alumnos- alumnos/alumnos…. Y no se ataja desde el principio y se va 

haciendo cada vez más imposible de dominar.

17:1 La madre no puede acudir a un encuentro con la tutora por motivos labo…… (293:477) 

- D 17: DO2

La madre no puede acudir a un encuentro con la tutora por motivos laborales 

pero por teléfono le indica que su hijo tiene algunas dificultades en la relación 

con sus iguales.
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17:3 La tutora la llama para citarla y le dice que está llevando a DGM a…… (1201:1479) - D 

17: DO2

La tutora la llama para citarla y le dice que está llevando a DGM a un psicólogo 

y que quiere comentarle algunas cosas que le preocupan. Se le da una cita 

pero la madre la anula el mismo día de la cita (a través del niño) porque decía 

que no podía acudir por motivos laborales

17:4 El jueves 19 de febrero, con el acuse de recibo de las prenotas, la ma…… (1707:1954) 

- D 17: DO2

El jueves 19 de febrero, con el acuse de recibo de las prenotas, la madre pide 

una cita con la tutora. La tutora le concede la cita el viernes 19/02/17 a las 

13:45. El mismo día de la reunión la madre intentó anular la cita, pero ante la 

insistencia de la tutora, que había convocado también a la jefa de estudios y 

al orientador, la madre acudió.

Subcategoría CPP-Conflictos padres-profesores-dirección

19 citas:

2:7 Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y tod…… (10977:11217) 

- D 2: entrevista02.docx

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y todas las 

personas son necesarias, porque vamos a excluir a unos de ese proceso de 

mediación que es tan importante. Si los padres muchas veces son los prime-

ros que se pelean a lo mejor 

2:35 Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y tod…… 

(10975:11215) - D 2: entrevista02.docx

Si y sé debería porque si en un colegio estamos todos implicados y todas las 

personas son necesarias, porque vamos a excluir a unos de ese proceso de 

mediación que es tan importante. Si los padres muchas veces son los prime-

ros que se pelean a lo mejo

7:49 Si eso no sirve para nada, de hecho, a una chica, le puse un parte y el…… (15777:17172) 

- D 7: entrevista07.docx

Si eso no sirve para nada, de hecho, a una chica, le puse un parte y el padre 

ni me lo trajo firmado, entonces claro, ya no solo el colegio digamos no admi-

nistra su último recurso a los profesores para los profesores, sino que fuera 
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del centro educativo son los padres los que están amparando al hijo en un 

mal comportamiento, porque al no firmar el parte, el niño está viendo que mi 

padre que es mi tutor…si mi padre me dice que esto no está mal, ¿quién me 

lo va a decir?, ¿mi profesor?

13:30 no de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de l…… (7773:9199) 

- D 13: entrevista13.docx

no de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de las redes 

sociales. Crean grupos de WhatsApp para insultar a compañeros, lo exclu-

yen, hay padres que intervine, etc. Ya que es muy cierto que los niños de 

entre estas edades presenta una malicia que antes no había y tienen mayor 

conocimiento del daño que pueden llegar a causar, a veces no lo hacen con 

intención con una maldad absoluta y solo intentan hacer la gracia. Pero hay 

que hacerles ver desde ese momento que están haciendo daño y hacérselo 

ver e intervenir.

13:31 Uno de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de…… (7772:7945) 

- D 13: entrevista13.docx

Uno de los mayores conflictos que yo veo que es a raíz del mal uso de las 

redes sociales. Crean grupos de WhatsApp para insultar a compañeros, lo ex-

cluyen, hay padres que intervine, et

14:29 Yo en estos dos casos que los he conocido por compañeros de mi hija, y…… 

(4945:5141) - D 14: entrevista14.docx

Yo en estos dos casos que los he conocido por compañeros de mi hija, yo he 

visto a los padres de estos muy descontentos y han terminado llevándose a 

los niños del colegio, intuyo que por algo será.

14:29 Si, fue en esa época porque me acuerdo perfectamente. Se lo dijimos y…… 

(1720:1923) - D 14: entrevista14.docx

Si, fue en esa época porque me acuerdo perfectamente. Se lo dijimos y ya fue 

cuando su madre empezó a moverse en el tema. De hecho, pensó en denun-

ciar a la policía a través de las asociaciones de padres.

14:30 Si, fue en esa época porque me acuerdo perfectamente. Se lo dijimos y…… 

(1719:1922) - D 14: entrevista14.docx

Si, fue en esa época porque me acuerdo perfectamente. Se lo dijimos y ya fue 

cuando su madre empezó a moverse en el tema. De hecho, pensó en denun-

ciar a la policía a través de las asociaciones de padres.
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15:1 Mi hijo no ha vivido ningún tipo de conflicto, la verdad que no es nin…… (159:479) - 

D 15: entrevista17.docx

Mi hijo no ha vivido ningún tipo de conflicto, la verdad que no es ningún niño 

conflictivo. Al contrario, es un niño muy apaciguado, pero si he visto o he oído 

las dos cosas. Conflictos de otros niños pequeños ya que ellos son pequeños 

y luego también de madres entre ellas y también con respecto a profesores.

15:2 pero si he visto o he oído las dos cosas. Conflictos de otros niños pe…… (292:477) - D 

15: entrevista17.docx

pero si he visto o he oído las dos cosas. Conflictos de otros niños pequeños ya 

que ellos son pequeños y luego también de madres entre ellas y también con 

respecto a profesores

15:3 La verdad es que a mí me ha tocado un curso que a las madres se las tr…… (470:1002) 

- D 15: entrevista17.docx

La verdad es que a mí me ha tocado un curso que a las madres se las trae un 

poco… entonces entre ellas ponen verdes a otras madres ponen verdes a los 

niños y claro a veces crean grupos dependiendo de sus valores o de la manera 

que son, los van creando , y estos grupitos como son de gente “conflictiva” 

quiero decir que le gustan los líos pues se unen y por ejemplo van en contra 

de un profesor , se les mete en la cabeza pero no han conseguido echar a 

ninguno ,pero sí que han ido a hablar con las tutoras y eso es todo lo que veo. 

15:4 yo solo es un caso de este curso y es un caso del año pasado en el q…… (1423:1719) 

- D 15: entrevista17.docx

yo solo es un caso de este curso y es un caso del año pasado en el que al final 

el muchacho del año pasado se marchó del colegio, pero no sé si por culpa de 

los padres, ya ahí sí que no me entere

15:7 hay envidia por los niños, envidia por las propias madres, simplemen…… (3052:3795) 

- D 15: entrevista17.docx

hay envidia por los niños , envidia por las propias madres, simplemente el 

aspecto de una madre que la ven mejor que otra ya te plantan un apodo o un 

mote , yo por ejemplo soy la “pija” a mí me la repampinfla la verdad sea dicha 

y por un oído me entra y por otro me sale , haber no tienen por qué estar ca-

talogando a una persona poniéndole una etiqueta cuando primero a lo mejor 

no la conoces y segundo algo tienen más ellas por lo que callar , entonces ahí 

es donde surgen los conflictos entre madres . Claro y otra cosa al haber los 

conflictos entre madres a veces surgen los conflictos entre los niños, porque 

eso va unido, el niño escucha hablar en su casa de la madre de fulana y los 
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niños lo dicen todo porque lo escuchan de sus padres

15:10 los padres hablan mal de los profesores, pero luego no son capaces de d…… 

(4754:4977) - D 15: entrevista17.docx

los padres hablan mal de los profesores, pero luego no son capaces de decirle 

al profesor lo que piensan de ellos 

15:11 La falta de respeto, la falta de tolerancia, la verdad es que para mí…… (7990:7397) 

- D 15: entrevista17.docx

La falta de respeto, la falta de tolerancia, la verdad es que para mí la base es la 

falta de respeto y la tolerancia va unida al respeto, entonces creo que la base 

está ahí .Si no muestras respeto no muestras confianza entonces para mi esa 

es la base de un conflicto y entonces nos falta tolerancia para aguantarnos 

unos a otros . Yo creo que los niños no se aguantas unos a otros, ya sea pues, 

por cosas materiales simplemente, por la manera de pensar de uno otro pien-

sa de otra manera es lo que yo creo

15:19 Mi hijo no ha vivido ningún tipo de conflicto, la verdad que no es nin…… (159:477) 

- D 15: entrevista17.docx

Mi hijo no ha vivido ningún tipo de conflicto, la verdad que no es ningún niño 

conflictivo. Al contrario, es un niño muy apaciguado, pero si he visto o he oído 

las dos cosas. Conflictos de otros niños pequeños ya que ellos son pequeños 

y luego también de madres entre ellas y también con respecto a profesores

17:7 Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- prof…… 

(2949:3037) - D 17: entrevista17.docx

Cuando hay un desacuerdo entre partes padres/madres/profesores- profe-

sores/alumnos- alumnos/alumnos…. Y no se ataja desde el principio y se va 

haciendo cada vez más imposible de dominar.

20:2 También le informo que habíamos realizado un seguimiento la tutora, el…… 

(1143:1347) - D 20: DO5

También le informo que habíamos realizado un seguimiento la tutora, el 

orientador y yo del comportamiento y relación en clase y en el patio entre los 

alumnos y tampoco habíamos detectado ningún problema.
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Subcategoría DC-Dialogo y comunicación

4 citas:

1:25 si tú al niño se lo dices con cariño, con amabilidad, la reacción del…… (13300:13790) 

- D 1: entrevista01.docx

si tú al niño se lo dices con cariño, con amabilidad, la reacción del alumno es 

totalmente distinta, ¿eh? por eso yo antes cuando te decía, un parte, un parte 

no me sirve, se lo voy a explicar al niño, se lo voy a explicar bien, se lo voy a 

explicar amablemente y le voy a explicar lo que yo he hecho, que lo que hago 

lo hago siempre pensando en su bien y beneficiando a ellos, y siempre desde 

mi intención de ayudarles de que aprendan, de que adquieran pautas, valores 

y todas estas cositas

7:23 lo normal es que el conflicto se hable con los alumnos, (7703:7759) - D 7: entrevis-

ta07.docx

lo normal es que el conflicto se hable con los alumnos,

9:12 Pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años en el cole…… (7743:9551) 

- D 9: entrevista09.docx

Pues precisamente cualquiera que ya lleve una serie de años en el colegio 

Salesiano que este empapado de carácter Salesiano y demás esto le tiene que 

sonar muchísimo, es decir, el tipo de colegio que creó Don Bosco precisamen-

te se diferenciaba de otra época histórica de otra época social y demás, pero 

se diferenciaban en eso precisamente en que la forma de tratar al alumnado 

era distinta, en el que el diálogo era algo frecuente entre alumnos y profeso-

res , profesores y familias, todo eso tiene que ver con el método preventivo 

sobre el cual si estamos en un colegio Salesiano normalmente están bastante 

formados sobre lo que significa el sistema preventivo, sobre bueno la actua-

lización del sistema preventivo ahora pero por supuesto que tendría mucho 

que ver en la mediación muchísimo con la mediación.

9:21 yo pienso que gran parte de la culpa ha sido mía porque creo que soy y…… (4500:4794) 

- D 9: entrevista09.docx

yo pienso que gran parte de la culpa ha sido mía porque creo que soy yo el 

que debería de saber llevar la situación para que no llegue a ese conflicto que 

a lo mejor hay veces que no se va a poder evitar y bueno que n…. pero en 

muchas ocasiones creo que el profesor puede evitar ese conflicto.
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Subcategoría SA-Supuesto Acoso

15 citas:

1:15 en el momento que un alumno tiene un problema enseguida se cree que es…… 

(7199:7429) - D 1: entrevista01.docx

en el momento que un alumno tiene un problema enseguida se cree que es 

un maltrato, que es acoso escolar, o que también se está derivado mucho así 

eso, ¿no?, que ya se creen que están siendo maltratados que están siendo, 

que sufren acoso etc.

1:17 n el caso de acoso o maltrato, un conflicto como el otro día en el pat…… (7057:7219) 

- D 1: entrevista01.docx

n el caso de acoso o maltrato, un conflicto como el otro día en el patio, pues 

ahí sí se puede recurrir a chavales y hacerles ver lo que estaban haciendo mal, 

¿no?

7:17 soy tutor de 1º de ESO y hemos tenido caso de acoso escolar y de acoso…… 

(13103:13212) - D 7: entrevista07.docx

soy tutor de 1º de ESO y hemos tenido caso de acoso escolar y de acoso vía 

móvil, de sexto a primero no se si…

7:7 están pues los clásicos graciosos de la clase que siempre buscan a alg…… (1402:1794) 

- D 7: entrevista07.docx

están pues los clásicos graciosos de la clase que siempre buscan a alguien de 

quien reírse. Esto sabemos que, sobre todo en la secundaria, se da. En la se-

cundaria e incluso, a veces, depende de los grupos y los años, ves grupos en 

los que siempre hay alguien distinto, que se sale de lo normal

10:15 Y las que conozco que se han resuelto bien, aunque sea de manera int…… 

(9777:9157) - D 10: entrevista10.docx

Y las que conozco que se han resuelto bien, aunque sea de manera intuitiva, 

se han resulto por mediación, es decir, se han resuelto hablando las partes, es 

decir, antes de haber un propio, porque la mediación no es nueva, el hecho 

de hacer un seminario, un departamento, una coordinación de mediación si 

es nuevo, o sea hacer eso institucional pero el concepto yo creo que se debe 

aplicar.
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12:9 Totalmente afirmativo, yo creo que sí, que sería una herramienta, si r…… (7447:7979) 

- D 12: entrevista12.docx

Totalmente afirmativo, yo creo que sí, que sería una herramienta, si realmen-

te la mediación se utiliza con carácter preventivo , obviamente el tema de 

acoso escolar se tiene que ver mermado en totalmente , porque vamos a 

dotar a todos de esas estrategias vamos a trabajar muchas habilidades socia-

les por tanto esos perfiles de acosador y acosado tenderían a difuminarse un 

poco, si , es verdad que en el acoso como tal ya no , puesto que ya ha sucedido 

ahí una relación de desigualdad pero como carácter preventivo yo diría que sí.

13:17 el acoso está muy delimitado, y si no es acoso algo parecido (3951:3911) - D 13: 

entrevista13.docx

el acoso está muy delimitado, y si no es acoso algo parecido

14:14 Pues hubo un caso de una alumna que tuvo mi hija cuando estaba en la E…… 

(909:1019) - D 14: entrevista14.docx

Pues hubo un caso de una alumna que tuvo mi hija cuando estaba en la ESO 

de una chica que estaba sufriendo ‘bullying’ y, de hecho, la madre se vio muy 

sola en ese aspecto y terminó sacando a la niña del colegio.

14:15 vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conocimiento del pro…… 

(1477:1757) - D 14: entrevista14.docx

vimos cómo se metían con ella, lo cual pusimos en conocimiento del profe-

sor-tutor que tenía en ese momento de y de la madre de la niña supuesta-

mente acosada. Ahí estaban en 5 y 7 de primaria.

17:7 Yo pienso que ya se lleva a cabo el protocolo de acoso, pero creo que d…… (1975:2102) 

- D 17: entrevista17.docx

Yo pienso que ya se lleva a cabo el protocolo de acoso, pero creo que debe 

cogerse muy a tiempo para que sea una buena solución.

19:3 Por otro lado el padre comenta que su hijo no quiere venir al colegio…… (1152:1399) 

- D 19: DO3

Por otro lado, el padre comenta que su hijo no quiere venir al colegio y que 

se inventa o exagera dolencias (dolor de cabeza, garganta y/o espalda para no 

acudir al colegio). Añade, que esta misma mañana ha amanecido con la cama 

orinada. 
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24:9 Le informamos a la alumna que su madre ha estado hoy en el colegio hab…… 

(3120:3377) - D 24: DO10

Le informamos a la alumna que su madre ha estado hoy en el colegio hablan-

do con el director porque dice que su hija está “siendo objeto de acoso”. Ante 

esta situación el director considera necesario intervenir y entrevistar a todas 

las partes intervinientes

24:9 La alumna dice que su compañera RSC siempre se está metiendo con todo…… 

(3479:3713) - D 24: DO10

La alumna dice que su compañera RSC siempre se está metiendo con todo 

el mundo de la clase pero que a ella le duele más porque “es muy sensible”.

29:2 Comenta que NMP siguió diciendo que era verdad y que lo iban a expulsa…… 

(709:747) - D 29: DO14

Comenta que NMP siguió diciendo que era verdad y que lo iban a expulsar; 

“que primero me sentó en una silla y después me violó en la cama”.

32:1 Cristian cuenta, literalmente, que “el marrón” llegó al día siguiente…… (1979:2191) 

- D 32: DO1

Cristian cuenta, literalmente, que “el marrón” llegó al día siguiente porque 

ella contó a toda la clase de 1º ESO A y B que él la había tirado al sofá, que 

la había hecho un “chupetón” y la había besado. Se lo contó a Ana (novia del 

alumno que cursa 3º ESO y que es amiga de NMP), a los niños de mi clase y 

a María
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