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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo consta de III capítulos en los cuales  se presenta la situación actual e intensa 

que se da entre alumnos de diferentes niveles escolares desde la perspectiva de 

prevención mediante información que permitirá detectar a tiempo la presencia del 

acoso escolar. 

Participan estudiantes de centros públicos, seleccionados de forma aleatoria. Se 

emplean cuestionarios. Para identificar la frecuencias  de  los distintos tipos  de 

maltrato según las víctimas, los agresores y los testigos. 

Este trabajo consta de diversas etapas como la justificación  derivada del porqué  se 

realizo la investigación en cuestión, los objetivos que se encuentra basados  en la 

problemática antes justificada, una breve reseña  del significado de“Bullying”, los 

antecedentes del anómalo problema así como los tipos y características  del mismo   

desglosando los ya mencionados, entre los  ecosistemas donde los niños/as se 

desarrollan. La relación  intrafamiliar, el macro sistema y el exosistema.En los que se 

muestran anomalías causantes de la incógnita Presentando así las consecuencias del 

Bullying en los agresores, victimas espectadores pasivos y activos, exhibiendo las 

características sociales de cada uno de estos así mismo  se expone la metodología del 

estudio realizado en escuelas primarias  y dando un enfoque basado en las 

investigaciones  obtenemos la conclusión  del problema llamado “Bullying “visto desde 

el enfoque preventivo. 
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Justificación. 

Dado el contexto actual y las circunstancias se requiere  crear conciencia de que el 

acoso escolar  existe y conocer la real dimensión que tiene en nuestra población. Como 

toda intervención en la infancia, siempre se debe analizar el tema desde una 

perspectiva del desarrollo, para luego diseñar las estrategias de intervención según el 

nivel del ciclo vital en que se presenta. Para determinar las medidas de prevención que 

se van a tomar a nivel enfermería, que conlleva  el desarrollo individual, familiar, de 

colegios o grupal. Todo esto, dentro del contexto sociocultural propio de cada caso, que 

estará influenciado, a su vez, por los medios de comunicación, la globalización y los 

cambios en las estructuras sociales llevando a cabo acciones de enfermería como 

platicas preventivas y actividades de campo con el fin de disminuir  el número de casos  

que se deriven de  este problema como  drogadicción, alcoholismo, violencia 

intrafamiliar, etcétera. Por lo tanto se eluden casos de infantes que presenten 

belicosidad en su crecimiento y a su vez evitando que esto se convierta en un patrón 

de vida y se proyecte posteriormente  en su descendencia. Desde el punto de vista 

clínico, es raro que el “Bullying” sea el motivo de consulta médica pero partiendo del 

enfoque holístico de la persona, el daño emocional y psicológico al que están 

expuestos requiere de atención oportuna 

Para identificar a los niños en riesgo se debe prestar atención a los posibles signos del 

problema, sin olvidar que hay grupos de particular relevancia, como los niños 

sobresalientes desde el punto de vista académico y los “nerd”, los obesos, los 

portadores de discapacidades evidentes o diferencias físicas, como orejas grandes, 

nariz grande, pelo extraño, etc. y las minorías en todo sentido, en especial los 

homosexuales y las minorías étnicas. Hay mucha evidencia de que la obesidad y la 

homosexualidad son una causa muy frecuente de “Bullying” y de que la intervención 

apropiada puede minimizar los efectos inmediatos y a largo plazo en agresores y 

víctimas; por ello, se han desarrollado encuestas y cuestionarios para detectar a los 

chicos que están siendo víctimas de “Bullying” y también a los que están utilizando la 

violencia contra sus pares. 
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Objetivos 

 

 

 

1 .-Identificar significado, clasificación, causas, manifestaciones y complicaciones del 

acoso escolar “Bullying”. 

2 .- Resaltar la importancia de la prevención y denuncia del “Bullying “bajo la 

intervención del profesional de enfermería en interacción con un equipo 

multidisciplinario. 

3 .-Crear conciencia social acerca de la  problemática que se presenta y aminorar la 

presencia de casos de “Bullying”. 
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el empleo de la violencia entre los propios adultos que conviven con ellos. Incluso, 

detecta problemas de internalización (miedo, aislamiento, resentimiento) y 

externalización (conductas agresivas, conductas de desafío) en los niños que conviven 

con mujeres maltratadas, problemas sumamente parecidos a los que produce el hecho 

de ser propiamente maltratado. (Jaffe, Wolfe, Wilson y Zak, 1985; Wolfe, 1988; Trickett 

et al. 1991). 

El estrés familiar, las frustraciones y la inestabilidad familiar, con problemas 

económicos y sociales, han sido asociadas a problemas de conducta y agresividad en 

adolescentes varones Los resultados de estos estudios están influidos por el género, 

ya que a partir de informes de padres y profesores, existe más violencia en los hijos 

varones que en las chicas de familias con dificultades. 

La pobreza incluso puede mermar las habilidades de los padres para proporcionar 

apoyo emocional estable, o puede incrementar el rechazo paternal afectando a los 

sentimientos de seguridad y cariño en sus hijos. 

Ambos sexos no sufren igual la ausencia permanente de ambos padres incluso por 

motivos laborales. Encontraron que las ausencias de los padres estaban relacionadas 

con el carácter fuerte entre las chicas de alto riesgo, pero esas mismas condiciones 

eran destructivas para los chicos. 

Las prácticas de crianza de los padres resultan determinantes en las futuras conductas 

pro-sociales o desviadas de los jóvenes. Una estricta supervisión de los padres y la 

regulación de la actividad fuera de casa del grupo de los hijos, reduce el riesgo de 

conductas delictivas en niños criados en ambientes de riesgo. Por eso se sugiere 

quizás, que los entornos urbanos representan más riesgo que los entornos rurales. 

(Olweus, 1980; Parke y Slaby, 1983; McCord, 1983, 1986; Patterson, 1986; González, 

1989; Monge, 1992). 
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veces temerosos de ser los próximos hostigados 

 

2.1.3.2 ACTIVO 

 Hostigadores activos: Son aquellos alumnos que planifican, dan ideas o bien 

Ejecutan conductas de hostigamiento a otros niños (Rol de Perseguidor en el 

Análisis Transaccional). 

 Seguidor activo: Si bien no actúan directamente sobre el acosado, 

Participan como del sistema “Bullying” como barra, alentando a los que 

hostigan. (Elena Goicoechea septiembre 2011) 

 

2.2 Características Psicosociales. 

Una conducta recompensada tiende a repetirse y una conducta no recompensada 

tiende a extinguirse. Las pautas morales del individuo se adquieren por 

condicionamiento clásico y no se aprenden por la ley del efecto. No obstante, eso no 

quiere decir que las conductas violentas aprendidas no se repitan o se extingan en 

función de sus consecuencias. Las conductas violentas le añaden unas características 

peculiares a las conductas agresivas en cuanto que no son en sí mismas 

instrumentales para la satisfacción de las necesidades básicas, ya que comportan un 

exceso de daño gratuito a la víctima y pueden ser sustituidas por otras conductas que 

tienen el efecto instrumental de satisfacer la necesidad a la que responden sin el daño 

gratuito para la víctima. Estas conductas violentas se ponen en práctica y se repiten en 

tanto el sujeto siente una recompensa y siente que al realizarlas los inconvenientes 

percibidos son menores que las ventajas percibidas. Aquí, está la clave del 

mantenimiento de las conductas violentas: que resultan funcionales para quien las 

realiza. Si no fuese así tenderían a extinguirse. Pero, para que esta afirmación general 

resulte práctica necesita concretarse en cada caso. 

El problema que se plantea ahora es qué hacer para que las conductas agresivas dejen 

de ser funcionales para quien las realiza. Hay que analizar, primero, la perspectiva del 

agresor para poner en práctica, después, medidas que faciliten su cambio de 

perspectiva y no le compense ya hacer esas conductas. Para ver cómo decide el 

agresor realizar una conducta violenta en un momento determinado nos puede servir 
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de guía la teoría de la acción planificada de Ajzen y Fishbein  y evaluar con el agresor 

tanto la actitud, como la norma subjetiva y el control percibido de conducta. Según esta 

teoría, las personas tenemos intención de realizar una conducta en función de la fuerza 

y sentido de nuestra actitud hacia esa conducta; de la influencia que para nosotros 

tiene la norma subjetiva; es decir, de lo permeables que seamos hacia lo que creemos 

que los demás esperan que hagamos en ese momento y del control externo que 

percibimos que tiene o va a tener esa conducta (recompensas o castigos); una vez que 

tenemos la intención realizaremos esa conducta si no hay algún control físico que nos 

lo impida. 

Este modelo debería ser completado con el análisis de la fuerza del hábito porque, en 

una situación concreta, la intención espontánea de poner en marcha una conducta u 

otra está influenciada por la asociación automática con las conductas realizadas en 

otras ocasiones similares. 

A partir de este análisis podremos comprender el trasfondo de las conductas violentas, 

delictivas y comprender  asimismo qué es lo que le sirve de incentivo al agresor o al 

delincuente para así, en un segundo momento, poner los medios necesarios para que 

esas conductas dejen de reportarles recompensas. Las consecuencias o anticipación 

más o menos automática de consecuencias que son percibidas como recompensa 

suelen ser de tipo psicosocial o psicofisiológica: excepto en las conductas de robo o 

tráfico de drogas, a través de las cuales se suele obtener una recompensa material, en 

las conductas de “Bullying”, contra personas más débiles, delitos sexuales o 

destrucción de objetos, la recompensa puede estar en: 

 a) La propia descarga de la tensión agresividad, ira, etcétera. 

b) La satisfacción de sentirse dominante o con poder sobre la víctima. 

 c) La mejora del auto concepto y de la autoestima a partir de la conformidad de la 

conducta con la propia escala de valores y de la recompensa social del grupo de 

pertenencia y/o referencia. 

d) La adquisición o mantenimiento de poder y prestigio social en el grupo. 

Cualquier conducta violenta conlleva una descarga de una tensión: así que, en primer 

lugar, para dejar de emitirla, el sujeto debe viven ciar que el bienestar por esa descarga 

es menor que el malestar de las consecuencias de su conducta. Aquí ya hay un primer 
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obstáculo: las personas valoramos más el placer a corto plazo o las recompensas 

inmediatas que las postergadas; por desgracia, el bienestar por la descarga de la 

tensión es inmediato. El sentirse dominante sobre la víctima puede resultar satisfactorio 

en tanto cubre la necesidad social de poder cuando hay una carencia en ese sentido y, 

en ese caso, también contribuye a mejorar o mantener en un nivel elevado el auto 

concepto, la autoestima y en función de la escala de valores del grupo, también el 

poder y prestigio social dentro de su grupo. ( Murgui, S. y Musitu, G. 2007). 

 

Las variables sociales que facilitan el aprendizaje y mantenimiento de estas conductas 

provienen de los distintos niveles de socialización en nuestra cultura: la familia, la 

escuela, los iguales, los medios de comunicación y la sociedad general. 

La construcción del yo en el ser humano se produce a partir de la interacción con los 

otros y sobre todo, con los otros iníciales:  

Por tanto, quienes van a marcar los cimientos de esa construcción es la familia, 

preferentemente los padres. Como un elemento más del contenido de esa construcción 

está la interpretación del mundo que éstos tengan, su escala de valores, las actitudes 

hacia los demás y sus formas de relación. Así pues, los modelos de relación 

aprendidos en la familia tanto por experiencia directa como vicaria, las escalas de 

valores y los estilos educativos de los padres llevan a los hijos a la construcción de sus 

propias escalas de valores y estilos de relación; y, como las personas hacemos una 

selección perceptiva para defendernos de la disonancia cognitiva y no sentirnos mal, 

tendemos a elegir de forma más o menos automática aquellos elementos del medio 

que tienden a confirmar que nuestra perspectiva es válida. Esto lleva a que las 

interacciones en el marco familiar sean cruciales para la aparición de conductas 

violentas. 

Pero la escuela tiene también una función socializadora. Es cierto que la socialización 

conlleva, al menos inicialmente, unas dosis de represión de los deseos espontáneos 

para, en el mejor de los casos, facilitar su racionalización, con lo que se asumiría como 

deseable esa no puesta en práctica de las conductas que lleven a la satisfacción de 

esos impulsos y deseos; de este modo, consideramos que es deseable que eso sea 

así, como un mal menor, en función de una meta superior como es que el bienestar 

general aumente, que los derechos de los demás sean respetados como queremos que 
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se respeten los nuestros, pero, al día de hoy, el modelo escolar actual suele ejercer 

esta función de una forma básicamente frustrante por tanto, generadora de agresividad 

.¿Hay razones suficientes para que a un adolescente le obliguen a estar sentado 

durante 5 ó 6 horas diarias, callado, oyendo cosas que no le interesan y no quiere oír? 

Estas circunstancias, entre otras tales como la calidad de la relación en clase y la 

metodología de la enseñanza, son generadoras de frustración y por tanto, de 

agresividad (sin entrar en las psicopatologías emergentes) que el adolescente 

canalizará de diversas maneras:  

a) Rechazándolas y buscando el bienestar a través de los grupos de iguales, grupos 

que tienen sus propias normas de socialización en grupo según las cuales el estatus lo 

consigue cada uno en función de sus méritos, y no suelen considerar como meritorio el 

respeto a los más débiles o a quienes no pertenecen a su grupo. 

 b) Subordinándose al adulto por temor al castigo. 

c) Aceptando emocionalmente las situaciones al entenderlas como buenas porque así 

lo dicen los adultos atractivos y con autoridad referente. 

d) Asimilándolas racionalmente porque ven clara la deseabilidad de esas circunstancias 

y la dificultad de ser sustituidas por otras mejores. 

Los iguales suelen ser los referentes más importantes en la segunda década de la 

vida. La autoestima, que siempre estará abierta a influencias externas, va a ser 

alimentada por la sensación de ser valorado por los demás; por lo tanto, habrá que 

hacer lo que es valorado positivamente por ese grupo, lo que le satisface y/o lo que le 

divierte al grupo  las formas agresivas y violentas de relación social orientadas hacia el 

exo grupo suelen ser funcionales hacer “Bullying”, agredir a personas diferentes 

(percibidas como débiles para facilitar la impunidad), robar, destruir el mobiliario 

urbano, ingerir alcohol a edades tempranas y/o de forma abusiva, consumir o traficar 

con drogas ilegales, etcétera. Son conductas que pueden dar prestigio social y 

aumentar la autoestima. ( Murgui, S., & Musitu, G. 2007).  

Desde el marco de la sociedad general, sobre todo a través de los medios de 

comunicación de masas, se envían mensajes paradójicos a través de la publicidad y 

de múltiples programas de radio y televisión que, para arañar porcentajes en la cuota 

de pantalla y audiencia, se orientan a dar carta de normalidad, cuando no de 
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excelencia, a conductas inmaduras y formas agresivas de relación creando modelos de 

mala conducta o contra modelos dado su poder persuasivo, van a ser imitadas por los 

espectadores u oyentes, principalmente por los menos maduros, y su influencia les va 

a orientar, no ya a un relativismo ético en el que todo vale, sino a la adopción de una 

escala de valores en la que se encumbra la ley del más fuerte, entiéndase, de quien 

mejor engaña, de quien tiene menos escrúpulos, de quien se salta las normas con 

astucia para no ser blanco, de quien sigue su propio interés despreciando y pasando 

por encima de los derechos de los demás, del éxito rápido a través del engaño, el 

abuso o la violencia.( Jiménez, T. I., Moreno, D., Murgui, S. y Musitu, G. 2007). 

Además, las estructuras sociales propician una cesión de tareas y responsabilidades 

desde los individuos particulares a la sociedad organizada:  la educación general y no 

la formación académica, se piensa que ha de realizarse en las escuelas; la atención a 

los mayores o a los dependientes, a través de los Servicios Sociales; la previsión de 

recursos para la vejez le corresponde a la Seguridad Social; la defensa de los derechos 

y libertades a las Fuerzas de Seguridad; la limpieza de las calles al Ayuntamiento Esta 

cesión de tareas y responsabilidades familiares o personales es, sin duda, signo de una 

sociedad avanzada, pero facilita el riesgo de un grave error con consecuencias muy 

negativas para la sociedad si no se entiende que esta Sociedad del Bienestar, no tiene 

que conducir necesariamente a una infantilización de los adultos, a un ceder 

excesivamente las responsabilidades, a atender sólo a los derechos y a obviar las 

obligaciones correspondientes. 

Así pues, los contextos familiar, escolar y social necesitan dar un giro significativo para 

construir un marco que facilite una socialización de paz, en el que la violencia 

estructural desaparezca, en el que se eduque a los educadores (los adultos en general, 

pero principalmente a los padres, profesores y políticos), en el que se facilite la 

asunción racional y emocional de que es necesario el que a mis derechos les 

corresponden al mismo nivel mis deberes, y que hay una escala de 

derechos/obligaciones. 

Este giro debe incluir el derecho de la sociedad a defenderse de las formas bárbaras 

de relación social sin caer ella misma en una respuesta bárbara. Este derecho a 

defenderse con eficacia conlleva que, en cada caso y de forma ajustada, las 

consecuencias de los actos violentos recaigan sobre quien los realiza, de tal manera 
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2.4 Prevención de “Bullying” en niños y adolecentes. 

 

Nuestro sistema educativo, obliga de forma inexcusable a todos los 

chicos/as de entre 6 y 16 años a asistir a clase, y todos, absolutamente 

todos, tienen derecho a sentirse protegidos de las agresiones y 

humillaciones (intencionales y frecuentes) que implica el “acoso” entre 

compañeros. En realidad, todo se reduce, como dice Olweus (1998) a una 

cuestión de derechos democráticos fundamentales. Ciertamente los 

profesores tienen una gran responsabilidad, no tanto jurídica, sino moral, 

en ello, y deben prestar más atención para impedir casos . Los docentes, 

tienen en sus manos la posibilidad de erradicar o al menos, minimizar 

de forma importante los efectos tan negativos que el problema del 

“maltrato entre compañeros”. Y a su vez es responsabilidad de los padres 

crear en el niño una relación de confianza para comunicarles si se 

encuentran en alguna situación de este tipo y si a esto sumamos las 

actividades adecuadas por parte de la sección de enfermería (platicas 

con los jóvenes acerca del tema,  actividades de campo orientación a los 

padres de familia) haciendo de  este un tema de conocimiento público  

con lo cual los niños sepan cómo  actuar  si se ven enredados en  algún 

caso de Bullying  ya sea como agresor o agredido. 

 

Capítulo III Presencia del “Bullying” (seguimiento que se realizo en una primaria 

del Municipio de Nezahualcóyotl) 

3.1 Resumen 

Introducción: Las escuelas cursan por serios retos respecto a la delicada situación 

de violencia entre los adolescentes, la anti socialidad hacia el interior de las escuelas 

ha invisibilizado la violencia misma, entre alumnos. 

Objetivo  General: Establecer el tipo de “Bullying” que se presenta con mayor 

frecuencia, e identificar los factores de riesgo para vivir o ejercer el “Bullying”en 

alumnos de primaria, en el Municipio de Netzahualcóyotl. 
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Material y Método: Estudio: Cuantitativo. Diseño: Observacional, descriptiva, 

correlacionar, transversal, prospectiva. Muestra: 100 Alumnos de 5° y 6° grados de 

Primaria. Tipo de muestra: No probabilística, por conveniencia. Criterios de 

inclusión: Alumnos de 5° y 6° de Primaria, de Netzahualcóyotl. Instrumento: 

cuestionario con escala de Liker. Análisis estadístico: Estadística Descriptiva e 

inferencial. 

Resultados: El 23% de las mujeres, alguna vez reciben burlas o abucheos de sus 

compañeros. El 13 % de las mujeres alguna vez y el 14% diario, viven la situación de 

que sus compañeras se organizan para aislarla y dejarle de hablar. Al 22% de los 

hombres alguna vez, les quitan, maltratan o esconden sus cosas. El 25% de los 

hombres alguna vez, son molestados por sus compañeros en los pasillos y en el patio. 

El 28% de las mujeres y el 29% de los hombres nunca platican con su papá; y el 19% 

de las mujeres y el 25% de los hombres nunca  platican con su mamá, sobre las risas o 

abucheos, maltratos o pérdida de sus cosas, o aislamiento,  repetidos por  

determinados compañeros en la escuela y fuera de ella.  

Conclusiones: El tipo de “Bullying” que se presenta con mayor frecuencia en los 

adolescentes de primaria, en las mujeres es por medio de intimidaciones verbales o 

psicológicas, y en los hombres son las agresiones físicas. El factor de riesgo más 

frecuente es la falta de comunicación en la familia en ambos sexos y en los hombres el 

inicio temprano del consumo de tabaco y alcohol. La asociación entre el “Bullying” y 

las adicciones radica en que comparten los factores de riesgo para ambos fenómenos, 

facilitando el establecimiento de ambas conductas. 

El Reto de prevenir la complicada interacción basada en la violencia, es una necesidad 

para poder detener lo que en escalada refiere la anti socialidad y el uso de drogas. 

3.2 Introducción 

 Las escuelas como instituciones encargadas de enseñar los patrones de convivencia 

social, cursan por serios retos respecto a la delicada situación de violencia en los 

espacios educativos y entre los estudiantes, por las diferentes formas en como 

actualmente  manifiestan la violencia los niños y adolescentes, la anti socialidad hacia 

el interior de los centros escolares ha invisibilizado la violencia misma, entre alumnos, 

al grado que se legitiman y naturalizan formas de expresión entre los participantes. 

Los educadores y los padres tienen poca claridad de la manera de interrumpir las 

agresiones, sobre todo  cuando estas conductas suelen ser disimuladas o encubiertas  
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como “travesuras” dentro de la escuela. De acuerdo a las investigaciones así como 

marcos teóricos acerca de la violencia en la niñez y adolescencia y específicamente el 

“Bullying”y el consumo de drogas legales e ilegales en los escenarios educativos 

(Silva, 2004,Tapia, 2009),surge la necesidad de profundizar en enfoques que 

expliquen y establezcan el vínculo entre las conductas antisociales como el “Bullying” 

y el consumo de drogas legales e ilegales, el maltrato en el hogar, la transmisión inter 

generacional del mismo y su expresión en el ámbito escolar,(Rolando y colaboradores 

2004) han demostrado que las víctimas de padres agresivos en cuyos hogares 

prevalece la desatención y existe un ambiente de escaso apoyo, frecuentemente son 

proclives a recurrir a expresiones de violencia que pueden derivar en la victimización de 

otros menores con los que están en contacto cotidiano en la escuela. Salmivalli (2004) 

ha argumentado convincentemente que los menores que han sufrido maltrato 

frecuentemente son violentos con sus pares, pero también presentan factores 

asociados al inicio en el consumo de alcohol y/o drogas ilegales, es urgente 

proporcionar a los profesores y padres de familia de los diferentes niveles académicos 

la información y orientación, para prevenir e identificar oportunamente en nuestros 

escenarios escolares el “Bullying” y el consumo de drogas en los niños y 

adolescentes, así como la intervención y canalización sobre el apoyo para  las 

víctimas que en escenarios escolares son acosados. 

3.3 Objetivo  General 

Establecer el tipo de “Bullying” que se presenta con mayor frecuencia,e identificar los 

factores de riesgo para vivir o ejercer el “Bullying”en alumnos de primaria, en el 

Municipio de Netzahualcóyotl. 

3.4 Objetivos específicos 

Determinar la edad, sexo y grado escolar en la que se presenta con mayor frecuencia 

la asociación entre la conducta antisocial “Bullying” y el consumo de drogas en 

estudiantes del Municipio de Netzahualcóyotl. 

Identificar los factores de riesgo para vivir o ejercer el “Bullying”en alumnos de 

primaria, en el Municipio de Netzahualcóyotl. 

Identificar los factores de riesgo para consumir drogas legales e ilegales en alumnos de 

primaria, en el Municipio de Netzahualcóyotl. 
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3.5 Hipótesis 

Existe una alta asociación entre la conducta antisocial “Bullying”y el consumo de 

drogas en estudiantes de primaria en el Municipio de Netzahualcóyotl  ya que ambas 

conductas comparten los factores de riesgo, y a menor edad y nivel académico mayor 

riesgo de vivir el “Bullying” y el consumo de drogas. 

3.6 Metodologia. 

Tipo de Estudio: Cuantitativo. 

Diseño: Observacional, descriptiva, correlacional, transversal, prospectivo. 

Población: Alumnos de 5° y 6° año de Primaria, del Municipio de Netzahualcóyotl.  

Muestra: 100Alumnos de 5° y 6° año de Primaria, del Municipio de Netzahualcóyotl.  

Tipo de muestra: No probabilística, por conveniencia. 

Criterios de inclusión: Alumnos de 5° y 6° año de Primaria, del Municipio de 

Netzahualcóyotl. Edad de 08 a 12 años, Ambos sexos, que acepten participar y su 

padre o tutor lo apruebe y firme la Carta de Consentimiento informado. 

Instrumento: cuestionario con escala de Liker.  

 

Procedimiento: 

Se aplico el  instrumento de recolección de datos específico a alumnos. 

Se  proceso la información mediante estadística descriptiva e inferencial. 

Se presentaron los resultados en tablas y graficas. 

Con base a los resultados se elaboro el material didáctico para alumnos, considerando 

los diferentes  niveles académicos.   

Con base a los resultados se programaron las citas para realizar las entrevistas 

personalizadas y la intervención terapéutica en alumnos que viven y ejercen el 

“Bullying” y alternativas de apoyo. 
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Con base a los resultados se programaron las citas para realizar las entrevistas 

personalizadas y la canalización para alumnos que consumen drogas y alternativas de 

apoyo con seguimiento. 

 

 

Aspecto de Ética y Bioética 

Se presento el Programa a los Directivos de  la Institución educativa, se  solicito  

autorización y apoyo. 

Se presento Carta de Consentimiento informado a los alumnos y padres, manteniendo 

el anonimato en la información que otorgaron. 

Análisis estadístico: Estadística Descriptiva  

 

3.7 Resultados 

Tabla No. I Frecuencia de evidencias de vivir o ejercer el “Bullying” y/o consumo 
de drogas por las y los estudiantes de primaria. 

  NUNCA  ALGUNA 

VEZ 

UNA  VEZ   

AL MES 

1  o  2 

VECES   X  

SEMANA 

TODOS 

LOS 

DIAS 

 

Pregunta/ Respuesta 1=nunca, 2=alguna vez, 3=una 

vez al mes, 4=una o dos veces por semana,5=todos 

los días. 

1 

F 

1 

M 

2 

F 

2 

M 

3 

F 

3 

M 

4 

F 

4 

M 

5 

F 

5 

M 

1.‐ ¿Con qué frecuencia se ríen o te abuchean  tus 
compañeros (as) en la escuela y fuera de ella? 

2  4  23  19  2  5  7  10  16  12 

2.‐ ¿Con qué frecuencia te dicen apodos, se burlan 
de ti por tu físico tus compañeros en la escuela y 
fuera de ella? 

24 4 12 19 7 9 7  6  0 12

3.‐ ¿Con qué frecuencia se organizan para aislarte y 
dejarte de hablar tus compañeros (as) en la escuela y 
fuera de ella? 

9  34  13  0  5  6  9  8  14  2 

4.‐ ¿Con qué frecuencia te empujan, patean o 
golpean tus compañeros? 

26  20  8  22  7  2  9  2  0  4 
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5.‐ ¿Con qué frecuencia te quitan, maltratan o 
esconden tus cosas tus compañeros? 

20 20 10 22 11 4 8  2  2 2

6. ¿Con qué frecuencia te molestan tus compañeros 
en los pasillos y en el patio? 

22  20  11  25  5  0  7  3  5  2 

7. ¿Con qué frecuencia aparece tu nombre con 
apodos o burlas en las "pintadas" en las puertas de 
baños de la escuela y paredes alrededor? 

16  46  15  4  8  0  10  0  1  0 

8.‐ ¿Con qué frecuencia platicas con tu papá sobre 
las risas o abucheos, maltratos o pérdida de tus 
cosas, o aislamiento,  repetidos en clase contra ti por  
determinados compañeros en la escuela y fuera de 
ella? 

28  29  13  15  2  2  7  2  0  2 

9.‐ ¿Con qué frecuencia platicas con tu mamá sobre 
las risas o abucheos, maltratos o pérdida de tus 
cosas, o aislamiento,  repetidos en clase contra ti por  
determinados compañeros en la escuela y fuera de 
ella? 

19 25 9 19 2 2 15  2  5 2

10.‐ ¿Con qué frecuencia platicas con tu hermano (a) 
sobre las risas o abucheos, maltratos o pérdida de 
tus cosas, o aislamiento,  repetidos en clase contra ti 
por  determinados compañeros en la escuela y fuera 
de ella? 

32  30  18  14  0  0  0  2  0  4 

11.‐ ¿Con qué frecuencia te aconseja u orienta tu 
papa sobre las risas o abucheos, maltratos o pérdida 
de tus cosas, o aislamiento,  repetidos en clase por 
determinados compañeros (as)? 

45  20  3  15  2  6  0  4  0  4 

12.‐ ¿Con qué frecuencia te aconseja u orienta tu 
mamá sobre las risas o abucheos, maltratos o 
pérdida de tus cosas, o aislamiento,  repetidos en 
clase por determinados compañeros (as)? 

28  25  8  19  0  2  6  2  8  2 

13.‐ ¿Con qué frecuencia te aconseja u orienta tu 
hermano (a) sobre las risas o abucheos, maltratos o 
pérdida de tus cosas, o aislamiento, repetidos en 
clase por determinados compañeros (as)? 

46  30  4  14  0  0  0  6  0  0 

14.‐ ¿Con qué frecuencia denuncias ante los 
profesores las risas o abucheos, maltratos o pérdida 
de tus cosas, o aislamiento,    repetidos que sufres 
en clase por determinados compañeros (as)? 

42 28 8 10 0 8 0  4  0 0

15.‐ ¿Con qué frecuencia recibes apoyo de los 
profesores cuando denuncias las risas o abucheos, 
maltratos o pérdida de cosas, o aislamiento,    
repetidos que sufres de tus compañeros? 

42  28  8  10  0  8  0  4  0  0 

16.‐ ¿Con qué frecuencia denuncias ante los 
profesores las risas o abucheos, maltratos o pérdida 
de cosas, o aislamiento,    repetidos que sufre uno de 
tus compañeros, por determinados compañeros 

31  18  19  21  0  5  0  4  0  2 
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(as)? 

17.‐ ¿Con qué frecuencia recibes apoyo de los 
profesores cuando denuncias las risas o abucheos, 
maltratos o pérdida de cosas, o aislamiento,    
repetidos que sufre uno de tus compañeros, por 
determinados compañeros (as)? 

31  21  13  19  0  4  0  4  6  2 

18.‐ ¿Con qué frecuencia comentas con tus padres 
sobre las risas o abucheos, maltratos o pérdida de 
cosas, o aislamiento,    repetidos que sufre uno de 
tus compañeros, por determinados compañeros 
(as)? 

26  27  24  15  0  6  0  2  0  2 

19.‐ ¿Con qué frecuencia recibes apoyo de tus 
amigos cuando uno o varios de tus compañeros se 
ríe de ti o abuchea, te maltrata o te toma tus cosas, 
o te aísla,  de manera  repetida? 

22  15  16  15  0  7  0  8  12  5 

20.‐ ¿Con qué frecuencia te burlas de los 
compañeros (as) que son diferentes, por su forma de 
ser o aspecto físico? 

25 8 19 30 6 6 0  3  0 3

21.‐ ¿Con qué frecuencia le pones apodos o insultas 
a los compañeros (as) que son diferentes, por su 
forma de ser o aspecto físico? 

35  9  15  29  0  6  0  3  0  3 

22.‐ ¿Con qué frecuencia empujas, pateas o golpeas 
a los compañeros (as) que son diferentes, por su 
forma de ser o aspecto físico? 

41  17  9  24  0  5  0  4  0  0 

23.‐ ¿Con qué frecuencia le tomas o maltratas sus 
cosas a tus compañeros en la escuela? 

44  30  6  15  0  5  0  0  0  0 

24.‐ ¿Con qué frecuencia te organizas para aislar y 
dejarle de hablar a uno de tus compañeros (as) en la 
escuela y fuera de ella? 

40  33  6  17  0  0  4  0  0  0 

25.‐ ¿Con qué frecuencia consumes tabaco y/o 
alcohol?  

32  20  10  10  8  7  0  8  0  5 

26.‐ ¿Con qué frecuencia cuando te molestan tus 
compañeros presentas cambios de estados de 
ánimo: tristeza, aislamiento personal, o lágrimas? 

18 31 24 15 0 3 8  0  0 1

27.‐ ¿Con qué frecuencia cuando te molestan en la 
escuela terminas con dolores de cabeza, de 
estómago porque te sientes agobiado? 

29  29  9  17  0  0  5  0  0  4 

28.‐ ¿Con qué frecuencia por las molestias de tus 
compañeros ya no quieres ir a la escuela? 

36  38  10  12  4  0  0  0  0  0 

29.‐ ¿Con qué frecuencia cuando te molestan 
presentas irritabilidad, deseos de venganza? 

36 20 9 22 0 0 5  4  0 4

30.‐ ¿Con qué frecuencia sientes que tienes escasas 
o nulas relaciones con tus compañeros y 

36 20 9 10 0 11 5  9  0 0
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compañeras? 

31.‐ ¿Con qué frecuencia cuando te molestan tus 
compañeros presentas variaciones del rendimiento 
escolar, con pérdida de concentración? 

32  37  18  5  0  0  0  8  0  0 

32.‐ ¿Con qué frecuencia solicitas ayuda al Director 
del plantel para las intervenciones en los casos 
citados anteriormente? 

45  34  3  9  2  5  0  0  0  2 

33.‐ ¿Con qué frecuencia recibes ayuda de los 
Directivos del plantel para las intervenciones en los 
casos citados anteriormente? 

45  34  5  10  0  5  0  0  0  1 

34:‐ ¿Con qué frecuencia has solicitado ayuda 
profesional (psicólogo) para las intervenciones en los 
casos en que te molestan tus compañeros? 

47 45 3 5 0 0 0  0  0 0

35:‐ ¿Con qué frecuencia recibes ayuda profesional 
(psicólogo) para las intervenciones en los casos en 
que te molestan tus compañeros? 

48 45 2 5 0 0 0  0  0 0

36. ¿Con qué frecuencia tu papa o mama a llevado la 
queja a los profesores o dirección de los alumnos y 
alumnas que te molestan en  la escuela? 

47 36 3 10 0 4 0  0  0 0

37. ¿Con qué frecuencia algún papa o mama a 
llevado la queja a los profesores o dirección de que 
molestas a algún compañero en  la escuela? 

43  42  5  8  2  0  0  0  0  0 

Fuente: 100 instrumentos aplicados a alumnas y alumnos de 5° y 6° de primaria del Municipio de 
Netzahualcóyotl. 

3.8 Conclusiones 

Bandura (1986), Jessor y Jessor (1977), contribuyeron en la consideración de los 

factores de riesgo del ambiente, de la personalidad y  la conducta.El modelo de 

factores de riesgo y protección ha provisto de información acerca de estos en los 

diferentes contextos donde al presentarse se incrementan posibilidades de daños a la 

salud, por lo que se deben estar tomando medidas adecuadas al respecto. Con lo que 

se está de acuerdo ya que El 23% de las mujeres, alguna vez reciben burlas o 

abucheos de sus compañeros. El 13 % de las mujeres alguna vez y el 14% diario, viven 

la situación de que sus compañeras se organizan para aislarla y dejarle de hablar, por 

lo que en ellas están presentes estos factores de riesgo, es decir, el trabajo en la 

prevención de conductas antisociales y/o consumo de drogas evoluciona de acuerdo a 

lo que las investigaciones arrojan respecto a la manera de abordar  situaciones de 

riesgo con respecto al uso o abuso de sustancias y conductas antisociales entre los 

adolescentes:desde la intervención referente al uso de sustancias en los 60´s en donde 

informar acerca de los daños era una propuesta para atender a quienes todavía 
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estaban sin iniciar, posteriormente en los años 70  y 80 se consideraron datos acerca 

del aprendizaje social. 

García, 2008 y Donas, 2010, plantean que la vulnerabilidad puede tener diversas 

connotaciones que nos llevan a referir el daño, la perdida, la desventaja o la 

incapacidad física, material en la que pueden encontrarse una o varias personas, es 

decir grupos. La vulnerabilidad de una comunidad o de un bien material depende de 

varios factores, entre los que se encuentran: el grado de exposición a la amenaza, el 

conocimiento que se tenga de la misma, la organización de la sociedad, la voluntad 

política de grupos y dirigentes, la capacidad de servicio y cobertura de las instituciones 

de apoyo. Esto coincide con los resultados obtenidos en dondeal 22% de los hombres 

alguna vez, les quitan, maltratan o esconden sus cosas. El 25% de los hombres alguna 

vez, son molestados por sus compañeros en los pasillos y en el patio. El vulnerar a un 

individuo o a un grupo puede  ser parte de su historia de desarrollo de tal manera que 

los daños asociados a este proceso son “normales” por sus condiciones de falta de 

conocimiento, dificultad para el manejo de impulso o su condición de hombre o mujer 

con mayor historial de riesgos que  le dificulta el protegerse del alcoholismo o 

drogadicción. Es sin duda la relación entre la violencia y el uso de drogas uno de los 

espectros que evidencian lo caótico que resulta para quienes viven ambas 

problemáticas, sin embargo en el caso de los adolescentes el ser victimarios o 

adherirse a conductas antisociales dentro o fuera de la escuela, es sólo como se ha 

confundido el ser vulnerado por la condición social de respeto a través de infringir 

reglas y consumo de sustancias. 

Las intervenciones están fundamentadas en evidencias respecto a lo que el fenómeno 

del uso/abuso de drogas legales e ilegales ha mostrado por décadas. 

7.-Conclusiones Generales 

En la incidencia de maltrato en los centros escolares es preciso atender considerando 

el contexto de cada lugar de donde se desarrolla.  

Según el Informe del Defensor del Pueblo, la convivencia en los centros “Todavía  esta 

distante al nivel mínimo exigible, que sería aquél en el que los episodios violentos entre 

los alumnos fueran, en el peor de los casos, esporádicos y ocasionales”. 

Atreves del presente trabajo hemos  llegado a identificar la importancia de la 

participación del profesional en enfermería en coordinación con un equipo 

multidisciplinario en los diversos tipos de acoso escolar con un enfoque preventivo, 

basado  en la información, orientación y consejería sobre la problemática, al igual que 



36 | P á g i n a  
 

en las posibles secuelas que esta conlleve, a corto, mediano y largo plazo (alcoholismo 

drogadicción, falta de seguridad, violencia intrafamiliar etcétera). Retomando la 

formación de la enfermera en donde el punto de partida es la visión de la persona con 

un enfoque holístico, en las diferentes etapas de la vida, se resalta que la niñez y la 

adolescencia requieren de un acompañamiento más cercano, escenario que debemos 

aprovechar en el gremio ya que contamos con elementos teóricos y prácticos que nos 

permiten implementar intervenciones especificas para prevenir esta problemática, dado 

que esta presente la posibilidad de establecer trabajo directo con los alumnos y los 

padres, en los escenarios educativos. Si el problema es detectado  en una etapa 

temprana es más simple aplicar “soluciones”  como realizar  campañas de promoción 

para la salud en las cuales no necesariamente se habla de salud física si no también 

psicológica y emocional, con la intención de orientar a los niños y jóvenes  de las 

medidas que pueden tomar si se encuentran sumergidos en un conflicto de 

“BULLYING”,    o en su contra parte mostrar a los niños cuánto daño pueden causar a 

uno de sus semejantes sometiéndolo a una situación de este tipo y de igual manera 

mostrando las posibles consecuencias  en su vida futura si crecen siendo abusadores. 

 A medida que formemos equipos multidisciplinarios para combatir esta problemática, 

aminoraremos la frecuencia de los casos de “BULLYING”,  creando una conciencia 

social en los menores  provocando un efecto dominó, ya que los niños y jóvenes de hoy 

serán los padres del mañana,  lo cual ayudara a proyectar un crecimiento más sano sin 

estar expuestos al papel de víctima o victimario. 
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