
RESUMEN
La familia es el contexto que por excelencia cumple un rol básico en torno al óptimo desarrollo del niño, si

bien es sabido que la escuela contribuye sobremanera en este sentido. De la repercusión que, más allá de lo aca-
démico, puede tener la estancia de sus hijos en los centros educativos, subyace la relevancia y preocupación que
padres y madres le dan al clima escolar de convivencia, pues de no ser el adecuado puede derivar en situaciones
de violencia con múltiples consecuencias negativas para el alumnado. Por una y otra razón, este trabajo persigue
conocer la percepción que el alumnado, en concreto de Educación Primaria, tiene sobre conductas violentas pre-
senciadas y sufridas y el tipo de acciones que lleva a cabo en ambos casos, así como también la visión de sus
familias acerca de este clima. Para ello, han participado 200 alumnos (52% niñas y 48% niños) de 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria y 92 madres y padres (73.9% mujeres y 26.1% hombres). Generalmente, lo recabado es
positivo, pues tanto la presencia y la vivencia como la pasividad ante este tipo de episodios es baja por parte del
alumnado y la familia no duda del buen hacer del centro y de sus docentes al respecto. Aun así, no debe olvidarse
la parte de la población que, aunque reducida, hace una valoración más negativa. En cuanto a este tema, los pro-
gramas de parentalidad positiva y aquellos destinados a incrementar la comunicación familia-centro y la partici-
pación familiar pueden ser una herramienta de gran utilidad.
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ABSTRACT
Coexistence and violence in primary school: perception of students and their families. The

family plays a basic and essential role in the children’s optimal development, although it is a well-known fact that
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schools also influence this process greatly. Behind the implications that the coexistence at school may have for
children beyond academia underlies the relevance and concern of parents about the school climate during
coexistence; for otherwise, it may lead to violent situations with several negative consequences for students. For
these reasons, this research aims to know the perception of the Primary School students of witnessed or suffered
violent behaviors, the type of actions carried out in both cases, and also the point of view of their families about
this issue. To this end, 200 students (52% girls and 48% boys) studying 4º, 5º, and 6º grade of Primary School
and 92 parents (73.9% mothers and 26.1% fathers) took part in this study. Overall results are generally positive,
given that both witnessing and suffering these violent experiences or the passivity in the face of violence are low
among students, and families rely on the school and teachers to manage these situations. Nevertheless, it must
be highlighted that there is still a proportion of the population, albeit reduced, that makes a more negative
assessment. Regarding this issue, the positive parenting programs and those focused on enhancing family-
school communication may be potential, useful tools.

Keywords: bullying; coexistence; primary school; family

INTRODUCCIÓN
El contexto familiar es el espacio idóneo para que un ser humano aprenda, crezca y se desarrolle (Urbano

Contreras y Bernedo Muñoz, 2016), pero sin lugar a dudas la escuela también juega un papel fundamental en los
aprendizajes necesarios para vivir y sobrevivir en sociedad. Entre los diferentes elementos que desde la primera
infancia se van adquiriendo en el contexto familiar y escolar, y que contribuyen al bienestar de todos, destaca la
convivencia. Como señalan Herrera Torres y Bravo Antonio (2011), existe la creencia general de que la conviven-
cia va mucho más allá de compartir un espacio físico, lo que conlleva ser partícipes y reconocer que, además de
compartir escenarios o actividades, también se debe compartir un sistema de convenciones y normas que garan-
tice una vida conjunta lo mejor posible para todos. Para ello, es necesario que de forma individual cada uno con-
trole sus intereses e intente comprender los de los demás.

El clima de convivencia en los centros educativos, y concretamente los posibles episodios de violencia, es
un tema que interesa y preocupa a las familias. A pesar de que hasta hace poco las problemáticas vinculadas a
convivencia se veían más propias de la etapa de Educación Secundaria, cada vez se centra más la atención en
etapas anteriores, siendo de interés la realización de estudios, por ejemplo, en Educación Primaria (Sapién
Zúñiga, Ledesma Rivas y Ramos Trevizo, 2019; Suárez-García, Álvarez-García y Rodríguez, 2020; Valdés Cuervo,
Martínez, Alonso, Tánori Quintana y Madrid López, 2016).

No es de extrañar que la falta de una adecuada convivencia en los centros educativos, sobre todo cuando se
dan situaciones de violencia, sea un tema que cada vez despierta más interés a nivel familiar, escolar, social e,
incluso, sanitario, pues supone un creciente problema de salud que puede desembocar en dificultades en el
aprendizaje y abandono escolar, el cual está presente de forma transversal en diferentes contextos culturales y
sociales (Cid, Díaz, Pérez, Torruella y Valderrama, 2008).

Además de lo que tiene lugar en los propios centros educativos, la acción e influencia de las familias también
guardan relación con la convivencia escolar pues, por ejemplo, como señalan Martínez Ferrer, Musitu Ochoa,
Amador Muñoz y Monreal Gimeno (2012) el apoyo de las familias se relaciona con la violencia escolar por medio
de la percepción de la autoestima escolar, familiar y escolar. Aunque se debe tener en cuenta esta interacción,
Cava, Musitu y Murgui (2006), al analizar la posible influencia de la comunicación familiar y la valoración paren-
tal de los centros educativos sobre las conductas violentas de los adolescentes en el ámbito escolar, encontraron
que la influencia familiar, en este caso, era indirecta.

Al hablar de convivencia escolar y vincularla con posibles episodios de violencia es inevitable hacer alusión
al acoso escolar o bullying, entendido de forma amplia como cualquier forma de maltrato físico o psicológico que
lleva a cabo un alumno sobre otro en el contexto escolar o vinculado a él, pues la tecnología permite ampliar el
acoso más allá del espacio físico escolar (Urbano Contreras y Márquez Sereno, 2013). Como señala Nocito
Muñoz (2017), actualmente en los colegios se da una mayor tendencia a darse casos de acoso escolar, lo que

CONVIVENCIA Y VIOLENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS

International Journal of Developmental and Educational Psychology
192 INFAD Revista de Psicología, Nº1 - Volumen 1, 2020. ISSN: 0214-9877. pp:191-198



hace que se conviertan en uno de los principales temas de interés no solo en las aulas de España, sino de toda
Europa. En este sentido, al abordar las posibles formas de prevenirlo, Podestá González (2019) subraya que exis-
ten aspectos de la propia cultura escolar que contribuyen significativamente a la reducir este fenómeno, como es
la convivencia escolar.

Según lo descrito, la presente investigación tiene por objetivo analizar, por un lado, la visión del alumnado
de Educación Primaria sobre las conductas violentas presenciadas, las sufridas y las acciones que llevan a cabo
en ambos casos y, por otro, la percepción de sus familias sobre el clima de convivencia en los centros educativos
de sus hijos.

MÉTODO

Participantes
Han sido dos los colectivos que han participado en este estudio, el alumnado y sus familias. En cuanto al

primero, la muestra está compuesta por 200 alumnos, de los cuales el 52% son niñas y el 48% niños. La edad
media es de 10.4 años, el 33% cursa 4º de primaria, el 34% 5º y otro 33% 6º. Únicamente un 10% ha repetido
curso y el 74.6% pertenece a una familia biparental clásica.

Respecto a las familias, participaron 92 personas de las cuales el 73.9% eran madres y el 26.1% padres. La
edad media se situó en 43.2 años y la mayoría (59.3%) contaba con dos hijos (el 26.4% tenía uno, el 12.1% tres
y solo el 2.2% cuatro o cinco hijos). Además, el 13.5% había cursado estudios primarios, el 49.4% secundarios
y el 37.1% universitarios.

Instrumento
El cuestionario empleado entre el alumnado surge de una selección de ítems del Cuestionario de Evaluación

de la Violencia Escolar en Infantil y Primaria (CEVEIP), mientras que el utilizado con las familias del Cuestionario
de Evaluación del Clima Escolar en Infantil y Primaria (ECEIP-F) (Albaladejo-Blázquez, 2011). Ambos cuestiona-
rios emplearon una escala tipo Likert de cuatro opciones de respuesta (1 = Nunca o totalmente en desacuerdo, 2
= Pocas veces o en desacuerdo, 3 = Bastantes veces o de acuerdo y 4 = Siempre o totalmente de acuerdo).

Procedimiento y análisis de datos
Para la recogida de información se contó con la aprobación del equipo directivo del centro y la autorización

de las familias participantes. Para lograr cierta diversidad de la muestra se optó por recoger muestra en seis cen-
tros de Educación Primaria repartidos por los tres municipios con más población de Asturias (dos centros de
Gijón, dos de Oviedo y dos de Avilés). De ellos, cuatro eran centros públicos y dos concertados. En todos los
casos, el cuestionario fue administrado de forma voluntaria al alumnado previa autorización de las familias y
durante horas de clase, contando con la presencia del investigador en todo momento con el fin de garantizar que
cualquier duda pudiera ser resuelta.

Una vez finalizada la recogida de datos se procedió a trasladar y analizar dicha información a través del pro-
grama informático SPSS 22.0. Los resultados que a continuación se presentan incluyen, en primer lugar, esta-
dísticos descriptivos (análisis de frecuencias y porcentajes) y, en segundo lugar, el análisis de posibles diferen-
cias estadísticamente significativas en función de variables sociodemográficas utilizando la t de Student. En el
caso del alumnado se ha optado por utilizar como variables de clasificación el sexo (niño o niña), la edad (9 y 10
años frente a 11 y 12 años) y el tipo de familia (biparentales clásicas frente a otros tipos de familias). Por parte
de las familias, se incluye el sexo (hombre o mujer) y el nivel estudios (haber cursado o no estudios universita-
rios).
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RESULTADOS
Para facilitar la presentación de los resultados, estos se dividen en dos bloques: 1) Situaciones de violencia

y actuaciones frente a ellas por parte del alumnado y 2) Percepción de las familias sobre la convivencia en los
centros educativos.

Situaciones de violencia y actuaciones frente a ellas por parte del alumnado
Esta dimensión, recogida en la Tabla 1, se divide en tres aspectos: situaciones presenciadas, situaciones

sufridas y actuaciones ante situaciones de violencia. De forma global, destaca la diferencia entre las situaciones
presenciales y las vividas, siendo las primeras considerablemente superiores. Por otro lado, parece que las con-
ductas más comunes son el uso de los insultos (en el patio y en clase) y los empujones en la fila. Referente a las
actuaciones cuando se ve o se sufre una situación de violencia, llama la atención positivamente que poco alum-
nado opta por no hacer nada. Cabe hacer especial alusión al hecho de que la familia es la primera opción a la
hora de comunicar que se ha observado una situación de violencia pero, sin embargo, no es preferente cuando
los actos de violencia se sufren (la media pasa de 3.3 a 2.2 cuando se cambia el rol de acosador al de víctima).

Tabla 1. Resultados descriptivos de la dimensión: 
Situaciones de violencia y actuaciones frente a ellas por parte del alumnado
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Situaciones presenciadas 1 2 3 4 M Sx 
1. Insultarle en clase 37.4% 41.9% 18.2% 2.5% 1.9 .80 
2. Insultarle en el patio 30.8% 42.4% 22.2% 4.5% 2.0 .85 
3. Pegarle en clase 74.6% 19.8% 4.6% 1% 1.3 .61 
4. Pegarle en el patio 50.3% 37.2% 10.1% 2.5% 1.7 .76 
5. Empujarle en la fila 40.4% 34.3% 20.2% 5.1% 1.9 .90 
6. Molestarle o no dejarle trabajar 54.3% 34.2% 7.5% 4% 1.6 .80 
7. Quitarle o esconderle cosas 57% 32.5% 7.5% 3% 1.6 .76 
8. Estropearle los trabajos 85.4% 13.1% 1% 0.5% 1.2 .44 

Situaciones sufridas 1 2 3 4 M Sx 
9. Me insultan en clase 70.4% 22.4% 4.6% 2.6% 1.4 .70 
10. Me insultan en el patio 67.5% 24.9% 5.6% 2% 1.4 .69 
11. Me pegan en clase 90.9% 6.1% 2.5% 0.5% 1.1 .44 
12. Me pegan en el patio 85.4% 12.1% 1.5% 1% 1.2 .49 
13. Me empujan en la fila 57.1% 34.8% 7.6% 0.5% 1.5 .66 
14. Me molestan o no me dejan trabajar 68.5% 27.5% 2.5% 1.5% 1.4 .61 
15. Me quitan o esconden las cosas 77.4% 20.1% 1% 1.5% 1.3 .56 
16. Me estropean los trabajos 90.5% 8% 0% 1.5% 1.1 .45 

Actuaciones ante situaciones de 
violencia 1 2 3 4 M Sx 

17. Si tengo un problema se lo digo a 
los docentes 4.5% 20.6% 33.7% 41.2% 3.1 .89 

18. Si tengo un problema se lo digo a mi 
familia 9% 13% 21% 57% 3.3 1.0 

19. Si tengo un problema se digo nada 63.5% 27% 7.5% 2% 1.5 .72 
20. Si veo un problema se lo digo a los 
docentes 7.1% 19.9% 29.1% 43.9% 3.1 .96 

21. Si veo un problema se lo digo a mi 
familia 35.7% 30.7% 14.6% 19.1% 2.2 1.1 

22. Si veo un problema no digo nada 72.9% 17.6% 6.5% 3% 1.4 .74 
 

               
          

             
                  

            
           

             
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo que respecta al contraste entre grupos, se presenta la Tabla 2 para sintetizar la información.
Concretamente, los niños presentan medias superiores en los ítems referentes a presenciar y sufrir violencia,
mientras que las chicas tienen una mayor tendencia a solicitar ayuda si ven una situación de acoso. Respecto a
la edad y el tipo de familia, los más mayores presencian más situaciones violentas y aquellos que no pertenecen
a familias biparentales clásicas sufren más este tipo de situaciones.

Tabla 2. Diferencias significativas en Situaciones de violencia y actuaciones frente a ellas por parte
del alumnado según el sexo, la edad y el tipo de familia.

Percepción de las familias sobre la convivencia en los centros educativos
Respecto a esta dimensión, sintetizada en la Tabla 3, sobresale positivamente la confianza que tienen las

familias en los centros educativos, así como la satisfacción con el trato y con el papel de los docentes como
medio para acabar con los problemas de convivencia. Asimismo, apuestan por el propio contexto familiar como
principal causa de los problemas de convivencia en los colegios, muestran buena disposición a participar más
en los centros en aspectos relacionados con la prevención de la violencia y la convivencia, y consideran tan
importantes los problemas de convivencia como los de índole puramente académica.
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 Sexo Edad Familia 
1. Insultarle en clase .042 .000  
2. Insultarle en el patio .023 .005  
3. Pegarle en clase .038 .002  
4. Pegarle en el patio .002 .019  
5. Empujarle en la fila .045   
7. Quitarle o esconderle cosas .010   
8. Estropearle los trabajos .047   
9. Me insultan en clase   .039 
10. Me insultan en el patio .014  .023 
12. Me pegan en el patio   .013 
14. Me molestan o no me dejan trabajar   .021 
16. Me estropean los trabajos .031   
17. Si tengo un problema se lo digo a los docentes .002   
21. Si veo un problema se lo digo a mi familia .014   
 

           
             

                
               

            
            

               
             

 
             

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Resultados descriptivos de la dimensión: 
Percepción de las familias sobre la convivencia en los centros educativos

En cuanto al contraste entre grupos por parte de las familias, destaca que no se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas según el sexo del progenitor y únicamente se dan en el ítem La principal causa de
los problemas de convivencia en el colegio es el clima de relación de la familia (p=.007) atendiendo al nivel de
estudios, estando más de acuerdo con tal afirmación las personas que han cursado estudios universitarios.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Que los niños sean capaces de convivir es un aprendizaje muy importante dentro de lo que deben aprender

en los centros educativos, no solo por ser los cimientos de cualquier relación interpersonal, sino porque influye
significativamente en el resto de ámbitos y contextos en los que se desarrollan (Torroella, 2005).
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Ítems 1 2 3 4 M Sx 
1. En el colegio de mi hijo hay problemas 
de convivencia 21.1% 64.4% 14.4% 0% 1.9 .60 

2. Tengo confianza con los docentes del 
colegio 0% 5.4% 31.5% 63% 3.6 .60 

3. Los docentes del colegio intenta atajar 
los problemas de convivencia 2.3% 4.6% 39.1% 54% 3.5 .70 

4. Estoy satisfecho de mi trato con los 
docentes del colegio 0% 2.2% 33% 64.8% 3.6 .53 

5. Estoy dispuesto a participar más en el 
centro para ayudar a los docentes a 
resolver posibles problemas de 
convivencia que puedan surgir 

2.2% 13% 27.2% 57.6% 3.4 .80 

6. La principal causa de los problemas de 
convivencia en el colegio es el clima de 
relación de la familia 

5.6% 12.4% 71.9% 10.1% 2.9 .66 

7. La principal causa de los problemas de 
convivencia en el colegio es el clima de 
relación del propio centro educativo 

7.8% 42.2% 47.8% 2.2% 2.4 .67 

8. La principal causa de los problemas de 
convivencia en el colegio es el clima de 
relación de la sociedad 

6.8% 23.9% 62.6% 6.8% 2.7 .70 

9. Los programas televisivos que los 
niños ven favorecen que pueda haber 
problemas de violencia 

2.2% 27.2% 58.7% 12% 2.8 .67 

10. Cuando conozco casos de conflicto lo 
comunico en el colegio al tutor de mi hijo 8.9% 18.9% 7.8% 64.4% 3.3 1.1 

11. Estoy dispuesto a participar en el 
colegio en programas de prevención de la 
violencia y convivencia entre los niños 

2.2% 6.6% 36.3% 54.9% 3.4 .72 

12. Los problemas de convivencia los 
considero tan importantes como los de 
rendimiento académico 

0% 2.2% 14.3% 83.5% 3.8 .45 

 
                

          
                

               
             

 
 
 

   
 

               
               

            
        

           
             



Centrándose en el contexto escolar, fomentar la convivencia implica una mejor integración social del alum-
nado, lo que, además de reducir las posibles situaciones de rechazo y exclusión, conllevaría el desarrollo de la
inteligencia emocional y un mejor aprendizaje académico (García Bacete et al., 2013). En esta línea, si se quiere
asegurar el rendimiento académico en el aula y, en definitiva, el éxito académico del alumnado es esencial trabajar
y mejorar la convivencia (Cerda, Pérez, Elipe, Casas y Del Rey, 2019; Escarbajal Frutos, Essomba Gelabert y
Albenza Pastor, 2019).

En cuanto a los resultados concretos de este estudio, destaca especialmente la discrepancia entre las situa-
ciones presenciadas y las vividas. Si comparamos estos resultados con los aportados por la UNESCO (2017), en
los que se señala que 2 de cada 10 alumnos sufren acoso escolar, es más probable que los resultados referentes
a situaciones presenciadas se asemejen más a la realidad, mientras que las situaciones vividas reflejan cierta difi-
cultad a la hora de reconocer la condición de víctima.

Aunque no sean resultados alarmantes, sería interesante prevenir e intervenir para reducir situaciones como
el uso de insultos en cualquier espacio de los centros educativos y posibles agresiones fuera de las aulas. En
cuanto a las diferencias por grupos, destaca el sexo y, concretamente, que los niños sean los presencien y sufran
situaciones de violencia, lo que coincide con otros estudios previos (Garaigordobil y Oñederra, 2009).
Complementario a estos resultados, llama la atención que en caso de sufrir algún tipo de acoso el alumnado opta
por informar mayoritariamente a su familia, mientras que si lo presencia esta opción se reduce notablemente.

Por último, y respecto a la percepción de las familias sobre el clima de convivencia en los centros educativos,
estas tienen una visión general positiva al considerar que los problemas de convivencia no son elevados, confiar
y estar satisfechos con el trato con los docentes, comunicar al centro cuando conocen algún conflicto, su predis-
posición a participar en programas de prevención de la violencia y la consideración de que los problemas de con-
vivencia son tan importantes como los académicos. Por otro lado, es relevante la influencia que dan a los pro-
gramas televisivos a la hora de favorecer la violencia, lo que puede vincularse a la necesidad de alfabetización
digital e intergeneracional en las familias y escuelas (Aguilar-Ramos y Urbano Contreras, 2014).

A pesar de los resultados positivos generales, no hay que obviar a las familias que no comparten esta visión
(entre un 5 y un 15%) de confianza hacia el centro y predisposición a participar, sobre todo si se tiene en cuenta
la importancia de las familias en el bienestar de los hijos por medio de elementos como el autoconcepto, que
cuando es adecuado conlleva tener menos posibilidades de ser víctima de acoso escolar, o la adaptabilidad y
cohesión familiar (De la Torre, García, De la Villa y Casanova, 2008; Urbano Contreras, Álvarez Blanco e Iglesias
García, 2018). En estos casos, los programas de parentalidad positiva y aquellos destinados a incrementar la
comunicación familia-centro y la participación familiar en todas las etapas educativas de los hijos pueden ser de
gran utilidad para mejorar la confianza y el apoyo entre todos los agentes educativos, especialmente cuando se
busca garantizar una buena convivencia.
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