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RESUMEN 

 

  

La vulneración de derechos hacia los niños, niñas y jóvenes ha sido una tónica a nivel 

mundial, sin distinción de países, religiones y culturas. Existen diferentes tipologías de abuso 

infantil, no obstante, todas son perjudiciales para el desarrollo físico y psicológico de los menores.  

 

Como sociedad tenemos el deber de proteger a los niños y niñas, y la escuela es una 

institución fundamental para realizar esta tarea, porque mantiene una estrecha relación con los 

menores y familia. En este contexto la labor que realizan los profesores es imprescindible para una 

detección temprana de vulneración de derechos y su pronta intervención, no obstante, la 

preparación que tienen los docentes frente a esta temática es escasa y en ocasiones nula respecto a 

cómo intervenir. 

 

El objetivo general del proyecto es diseñar participativamente un sistema de alerta temprana 

de vulneración de derechos de niños y niñas para establecimientos educacionales que impartan 

niveles de educación parvularia, de modo que oriente a los profesionales a actuar frente a 

situaciones de vulneración de menores en edad preescolar, donde se aportará información relevante 

mediante talleres y capacitaciones que permitan una detección e intervención oportuna. 

 

La metodología para implementar es de Investigación Acción Participativa, que se 

caracteriza por estar orientada a la búsqueda de solución de problemas concretos, las cuales se 

construyen con los actores de la comunidad. 

 

Los resultados esperados de este proyecto radican en la implementación de este sistema de 

alerta temprana para vulneración de derechos infantiles, en “Escuela especial de lenguaje Mis 

Amiguitos”. 
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 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES SOBRE LA TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante el siglo XIX en Europa se observan múltiples autores, elaboran escritos en donde 

hacen mención del cuidado y la protección de los niños, ya sea en un contexto donde abordan sus 

propias experiencias o donde se han enfrentado situaciones que les permiten reflexionar respecto a 

cómo se debiese vivir en el proceso de infancia, tal como el autor francés Jules Vallés (1832-1835) 

que elabora una obra autobiográfica llamada “El niño” que expone métodos correctivos aplicados 

a los menores en la cultura burguesa, formulando a su vez una defensa para los niños. La escritora 

Kate D. Wiggin (1856-1923), muy ligada al mundo infantil por su trabajo como educadora publicó 

en el año 1892 “Children 's Rights” donde planteaba principalmente la idea de defender los 

derechos del niño. Posteriormente a inicios del siglo XX la médico y pedagoga italiana María 

Montessori (1870-1952) logra incorporar las particularidades de los niños entendiendo que cada 

uno posee diversas capacidades en un método pedagógico que los invita a disfrutar del proceso de 

aprendizaje, proponiendo una diversificación del trabajo para otorgar la máxima libertad posible 

de modo que los niños y niñas aprendieran a su propio ritmo y estilo (Fernández, Tamaro, 2004). 

Estos escritos y otros varios publicados por diversos autores oscilan entre la concepción de 

derechos, la compasión y la piedad por estos seres vulnerables (Rojas, 2007). 

 

Cercano a los años 20’ del siglo XX Eglantyne Jebb consternada por los efectos causados 

tras la Primera Guerra Mundial advierte la necesidad de brindar una protección especial a los niños 

y niñas que fueron de alguna forma afectados por la guerra creando en una fundación dedicada 

especialmente a ello, la cual contaba con el apoyo de la Cruz Roja y de otros países que 

conformaron la Alianza Internacional Save the Children (Save the Children, s.f). En el año 1923, 

en su IV congreso adoptaron la primera declaración de derechos del niño, la cual fue ratificada en 

el año 1924 en un V congreso, donde la sociedad de naciones adoptó esta declaración como la 

“Declaración de Ginebra”, marcando un hecho histórico dado que es la primera vez que derechos 

específicos de los niños son reconocidos (Rojas, 2007). 

 

Durante el año 1989, fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos la 

convención sobre los derechos del niño, que se crea en los cimientos la Declaración de Ginebra, en 



6 

 

esta se detallan 54 artículos donde se reconoce a los niños y niñas menores de 18 años son 

individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental, social y con derecho a expresar 

libremente sus opiniones. Estos derechos de los niños son de carácter obligatorio para todos los 

países y estados firmantes. El propósito de esta convención es proteger a los menores de edad de 

situaciones de pobreza, abandono, acceso desigual a la educación, explotación, entre otros factores 

de riesgo, que son problemáticas que afecta de igual forma a niños y niñas de países pobres y ricos 

(UNICEF, 2006). En Chile, estos escritos, convenciones y declaraciones pasaron inicialmente 

inadvertidos, pues en ese entonces la prensa da mayor cobertura a otros sucesos internacionales, 

no obstante, tiempo después las organizaciones que se encontraban asociadas a esta declaración y 

que tenían presencia en el país pusieron su atención en el tema. Es así como en el año 1924 el 

gobierno chileno aprobó el reglamento de la Cruz Roja juvenil y, con ello se adhiere a la 

declaración de Ginebra (Rojas, 2007). 

 

No obstante y pese a esta convención de carácter internacional, durante las últimas décadas, 

no nos deja de sorprender que en diversos países y culturas los niños, niñas y jóvenes han sido 

desprotegidos tanto por sus padres, familiares cercanos e instituciones próximas, lo que tiene como 

consecuencia que menores de edad sean maltratados de diversas formas, faltando en forma grave 

y evidente a los derechos de los niños y niñas, los cuales se han establecido para su adecuado 

desarrollo y protección (UNICEF, 2006). El origen de esta situación radica en la desprotección, la 

que entenderemos como situaciones en las cuales menores de edad se encuentran sufriendo una 

situación de maltrato, ya sea físico o emocional o, está propenso sufrir este daño. A su vez, la 

desprotección también implica la no cobertura de las necesidades básicas, tales como, 

alimentación, abrigo, higiene, entre otras (Moltedo y Miranda, 2004). Esta situación no es ajena a 

nuestra realidad, diversos estudios mencionan que no existe un patrón típico o una causa única que 

provoque el maltrato infantil, ya que se observan situaciones de desprotección y maltrato en 

diversas culturas, religiones, estratos sociales y sectores económicos (Madariaga, 2006).    

 

 

 

 

 

 



7 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 MALTRATO INFANTIL 

 

Existen diferentes tipos de malos tratos, los cuales se segmentan en cuatro tipologías, si 

bien es cierto que estos se diferencian por las características de su naturaleza, no implica que no 

puedan aparecer diversos tipos en forma simultánea (Faura, 2015). Los tipos de maltrato según este 

autor son: 

 

1. Maltrato físico: Se refiere a toda acción que se realice voluntariamente y provoque o pueda 

provocar una lesión física. 

2. Negligencia: es la omisión de una acción que se considera necesaria para el bienestar y el 

desarrollo óptimo de un menor, esto a nivel físico como psicológico. 

3. Maltrato emocional: hace alusión a acciones, actitudes o ambientes que no sean propicios 

para el desarrollo psicológico y físico de un menor. 

4. Abuso sexual: cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u 

otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Se incluyen el 

voyeurismo, exhibicionismo, tocamientos y penetración. También la inducción de un 

menor a la prostitución por parte de un familiar, aunque la relación sexual se mantenga con 

terceros (p. 2). 

 

 El hecho de que un niño o niña atraviese una situación de maltrato o abuso como los 

descritos anteriormente, o cualquier situación que vaya en contra de los derechos de los niños y 

niñas, implica que ha sido desprotegido por sus principales cuidadores, ya sea por periodos 

acotados o prolongados en el tiempo, e indudablemente tendrá repercusiones en el desarrollo 

integral del menor, ya sea en su salud física, desarrollo intelectual, situación psicológica, situación 

emocional o en todos en forma simultánea. Estos efectos negativos pueden aparecer en cualquier 

momento de la vida como en la infancia misma, adolescencia o adultez (Madariaga, 2006). 
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 Cada tipo de maltrato o vulneración contra menores conlleva secuelas, las cuales pueden 

diferenciarse acorde a la vivencia específica, sin embargo, hay diversos trastornos que se presentan 

como consecuencias más comunes (Faura, 2015), tales como: 

- Tendencia al aislamiento social 

- Agresividad con personas cercanas del entorno y la propia víctima 

- Abuso o dependencia del alcohol 

- Desorden alimenticio 

- Ansiedad 

- Dificultades del aprendizaje 

- Disminución de periodos de atención 

- Autoconcepto empobrecido 

- Disminución de la concentración 

- Cambios de conducta que se pueden evidenciar en disminución del estado anímico, 

realización de acciones poco habituales, temores emergentes, desórdenes de la 

conducta, conducta destructiva, entre otros. 

- Sentimientos de culpa 

- Conductas delictivas 

- Dependencia en las relaciones sociales 

- Depresión 

- Desobediencia 

- Abuso de drogas 

- Desajuste emocional 

- Problemáticas en la escolarización, tales como, bajo rendimiento, disminución de 

las expectativas escolares, absentismo por periodos prolongados o asistencia 

intermitente, entre otros. 

- Estrés postraumático 

- Hiperactividad 

- Hostilidad 

- Escasa cooperación 

- Cambios de humor 

- Impulsividad 
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- Miedo a la relación con las personas 

- Dificultades en la socialización en general, ya sea con pares, relaciones de apego, 

relaciones de cariño, para compartir con otras personas, entre otras actitudes. 

- Alteración del sueño 

- Conductas sexuales inapropiadas o agresivas 

- Ideaciones de suicidios y/o realización de autolesiones. 

  

Tener en consideración la aparición repentina de estos trastornos podría favorecer la 

detección de una situación de vulneración y brindar la protección adicional que requiere el menor 

para alejarse de la o las personas que cometen el abuso. 

 

1.2.2 MALTRATO INFANTIL EN CHILE 

 

Tal como se mencionó anteriormente las situaciones de maltrato y desprotección infantil 

no tienen una causa única ni un patrón que haga referencia a la cultura, religión, estrato social, etc. 

Por ende Chile no se encuentra ajeno a esta realidad y para contar con mayor información UNICEF-

Chile realizó un estudio comparativo dónde recogió cifras acerca del maltrato infantil del año 1994 

y 2000 para evidenciar la evolución y concluir si se observa un aumento o disminución de esta 

situación nivel país, sí bien este estudio refleja la realidad de hace más de 20 años  nos entrega 

información que resulta valiosa para comprender cuál es la relación que se establece entre los tipos 

de maltrato y los sectores socioeconómicos del país. Las siguientes tablas de elaboración propia 

resumen los resultados arrojados de dicha investigación (Moltedo y Miranda, 2004). 

 

Tabla 1: 

Comparación del porcentaje de tipos de maltrato respecto a dos instantes de tiempo 

 1994 2000 

Menores que sufren maltrato físico 

grave 

34% 26% 

Maltrato psicológico al interior de la 

familia 

14,5% 20% 



10 

 

 

Es posible observar que hay cambios en las cifras, sin embargo, resultan poco alentadoras 

respecto del progreso queso espera, dado que hay una disminución en el maltrato físico, lo cual se 

considera favorable dado que la tendencia va en disminución, lo que se puede interpretar como un 

cambio en las dinámicas familiares y abre el espacio para la interpretación de que los correctivos 

y educación se van desligando del dolor físico. 

 

Por otra parte, se evidencia un incremento en el maltrato psicológico al interior de las 

familias, el cual va en contra de los propósitos de la protección de los derechos de niños y niñas. 

Este estudio concluyó que el 76,3% de niños y niñas en Chile sufren de algún tipo de maltrato al 

interior de su familia (Moltedo y Miranda, 2004). 

 

 Este estudio hace hincapié en cómo se viven estas situaciones de maltrato en relación con 

la cantidad acorde a los sectores del país. 

 

Tabla 2: 

El tipo de maltrato y sus niveles socio-económicos 

 Niveles bajos Niveles medios Niveles altos 

Violencia 

psicológica 

15,6% 22% 26,7% 

Violencia física 

grave 

31% 23,5% 16,3% 

Violencia física leve 29% 29% 25,8% 

 

 

Estos datos demuestran que la violencia física tiene mayor presencia en los sectores bajos 

del país, a diferencia de la violencia psicológica que se da mayormente en los sectores altos. La 

teoría indica que no existen patrones determinados ante la presencia de violencia infantil, sin 

embargo, en Chile se observa una clara diferencia entre el tipo de violencia y los sectores 

determinados por factores sociales y económicos. 
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Es evidente que el tipo de relación maltratadora trasciende al hogar, expresándose también 

en otros ámbitos, como el escolar. Esto no debiera asombrar, dado que es en la familia 

donde se aprenden las primeras formas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, siendo 

la escuela un espacio de socialización y de aprendizaje significativo, es posible que los 

docentes sean un modelo de adulto alternativo en el aprendizaje de conductas adecuadas 

para la resolución no violenta de conflictos (Moltedo y Miranda, 2004, p.12) 

 

 

1.2.3 LA ESCUELA COMO ENTIDAD PROTECTORA Y PROBLEMÁTICAS 

PRESENTES 

 

La escuela es una institución que promueve el desarrollo integral de los niños, niñas y 

jóvenes mediante la socialización y el aprendizaje, a su vez ofrece un espacio de protección a la 

infancia basado en el derecho de los niños y niñas, por tanto, es imprescindible que los espacios 

socioeducativos que suelen ser la institución más cercana a los niños y familias cuenten con el 

conocimiento y herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de estos derechos (Flores, 

2016). La escuela se presenta como una institución que adicional a su labor de promover 

aprendizajes, brinda protección a sus estudiantes, por tanto, han de impulsar y realizar prácticas 

que aseguren el bienestar integral de los niños, niñas y jóvenes y, a su vez se espera que puedan 

detectar situaciones anómalas y contribuir a la rectificación de estas. Bajo esta perspectiva, los 

funcionarios de la escuela que se involucran en forma más cercana con los estudiantes son los 

profesores, quienes cumplen un rol fundamental en la prevención, detección e intervención de 

casos de abuso infantil, así gran parte de los casos notificados a los Servicios Sociales provienen 

de los centros educacionales (Madariaga, 2006). Esta ardua labor radica principalmente en los 

profesores que se encuentran a cargo de él o la menor, puesto que se encuentran en una posición 

privilegiada para ayudar a los menores, dado que son quienes crean los vínculos y tienen el espacio 

para conocer en mayor profundidad las características personales de los estudiantes (Abril, Suarez, 

2019). A su vez, tienen la obligación de notificar situaciones que levanten sospechas de vulneración 

de derechos, no obstante, la formación del profesor no es la óptima para detectar situaciones de 

vulneración (Flores, 2016). Por tanto, es necesario apoyar este aprendizaje para asegurar una 

detección e intervención oportuna. 
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La detección de una situación de esta índole puede resultar difícil y se complejiza aún más 

cuando se trata de menores en etapa de primera infancia, donde comienzan a interactuar 

paulatinamente con el mundo sin haber adquirido el lenguaje verbal en su totalidad, diversos 

estudios indican que los niños y niñas que sufren de maltrato muestran un desarrollo del lenguaje 

por debajo de lo esperado para su edad cronológica, a su vez se observa que la mayoría de los 

familiares de menores que han sido vulnerados en sus derechos poseen un bajo nivel sociocultural, 

por tanto, este déficit lingüístico presente en los niños y niñas puede deberse a una consecuencia 

provocada por los malos tratos o, a la deprivación sociocultural (Manso, 2005), lo que conlleva a 

que en ocasiones no logren expresar de forma clara sus necesidades, inquietudes y emociones. Es 

por ello que los adultos del entorno cercano deben estar constantemente interpretando diversas 

señales para satisfacer sus necesidades y atender a los llamados de alerta que puede presentar 

mediante su conducta o las posibilidades de expresión que tenga acorde a su desarrollo, tales como, 

conductas disruptivas comportamientos depresivos, entre otros (Madariaga, 2006). 

 

Esta problemática de la escasez de herramientas para una oportuna detección e intervención 

es reiterada en diversos espacios educativos, puesto que la formación inicial de los docentes no 

implica un abordaje exhaustivo de esta temática y las escuelas no priorizan fortalecer esta área del 

conocimiento (Gómez et al., 2011). Por tanto y teniendo en cuenta que en la escuela convergen 

estudiantes con diversas historias de vida muchas veces complejas como de dinámicas familiares 

disfuncionales, abandono, historias de lucha, entre otras que hace susceptibles o vulnerables a los 

niños y niñas ante ciertos riesgos, es que se han de desarrollar acciones coherentes que fortalezcan 

las herramientas existentes o amparen unas nuevas que vayan mitigando su vulnerabilidad (Abril, 

Suarez, 2019). Para hacer frente a estas problemáticas graves y complejas ha de existir una red 

articulada de servicios y programas que brinden apoyo a las víctimas y sus familias, sin embargo, 

el apoyo que se le brinda a esta población es frágil dada la escasa cantidad de profesionales 

trabajando en esta área y la baja prioridad que se les da a los problemas de salud mental, 

convirtiéndose en otro factor de riesgo para la víctima y su familia (Pelisoli y Piccoloto, 2010). 

 

La escuela como institución y los profesores juegan un factor fundamental en la detección 

temprana de abusos e incluso en la prevención de los mismos, dado que el contexto escolar es un 

lugar propicio para la reflexión y discusión, por ello, se sugiere que los trabajadores sean instruidos 

por profesionales con experiencia y expertos en temas de abuso, dando a conocer su prevalencia, 
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consecuencia y entregando algunos signos que aporten a identificar dichas situaciones, esto 

contribuiría positivamente a actuar en forma oportuna en estos casos, informar a las instituciones 

correspondientes y abordar la situación con el menor y la familia adecuadamente (Pelisoli y 

Piccoloto, 2010). 

 

 En síntesis la escuela podría convertirse en un pilar fundamental para la  protección de niños 

y niñas, siendo el vínculo con los profesores una instancia fundamental para socorrer a menores 

que se encuentren en peligro y acompañarlos en el proceso, esto acompañado de instancias de 

formación para el profesorado ya sea mediante la educación formal, es decir, abordar esta temática 

en la formación universitaria de los docentes y/o mediante talleres, charlas, cursos, entre otros 

espacios educativos gestionados por las escuelas o promovidos por políticas gubernamentales. 

 

 

1.2.4 ESCUELA COMO ENTIDAD PROTECTORA EN CHILE 

 

En Chile, los establecimientos educacionales se encuentran regidos por múltiples leyes y 

decretos que tienen como propósito brindar espacios de protección y seguridad a la comunidad 

educativa en general, los cuales se han ido actualizando y reformando acorde a las necesidades 

sociales. 

 

Mediante el proceso de investigación se halla un manual de apoyo para profesores titulado 

“Protegiendo los derechos de nuestros niños y niñas” publicado el año 2004 por la Fundación de 

la Familia y el Ministerio de Justicia, el más antaño de esta índole encontrado, el cual es elaborado 

bajo la convicción de que es necesario brindar un apoyo más eficaz a los profesores en la ardua 

tarea que significa enfrentar el maltrato infantil y abuso sexual (Moltedo y Miranda, 2004). En este 

manual se describen los diversos tipos de maltrato infantil y abuso sexual, se dan a conocer las 

características de las personas que ejercen este tipo de abuso; las secuelas que provoca en las 

víctimas; a su vez se despliegan una serie de indicadores para la detección de abuso o maltrato; una 

serie de indicaciones respecto a las medidas que debe adoptar la escuela ante la presencia de un 

estudiante que está siendo vulnerado y, sugerencias para promover el buen trato en la escuela. Con 

el transcurso de los años la iniciativa por aportar a los docentes mediante este tipo de manuales se 
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ha ido replicando y se ha ido incorporando mayor cantidad de información y sugerencias, 

actualizando sus versiones periódicamente. 

 

Por otra parte, la promulgación de leyes también ha ido evolucionando con el pasar de los 

años, en pro de mejorar las condiciones de seguridad dentro del establecimiento escolar. Desde el 

año 2011 hasta la actualidad en Chile rige la ley 20,536 sobre violencia escolar, en la cual se 

establece que los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como 

los equipos docentes y directivos tendrán el deber de informar cuando se encuentren en 

conocimiento de una situación de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un estudiante de la escuela, esto conforme a un protocolo de actuación, el cual debe 

formar parte del reglamento interno del establecimiento (Ley 20.536, 2011) 

 

Durante el año 2017, el Ministerio de Educación pública orientaciones para la construcción 

de dicho protocolo, en el cual entrega algunas sugerencias de cómo detectar y abordar el maltrato, 

acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Sin embargo, este ha de ser 

diseñado e implementado en forma autónoma por la institución, por ende, en este punto es 

necesario considerar la preparación y sensibilización de quienes forman parte de la comunidad, de 

modo que reconozcan la relevancia y seriedad de la problemática y se comprometan con la 

prevención y el cuidado de los niños y niñas que tienen a cargo (Formación Integral, C., y Escolar, 

C., 2020). Por ello, urge profundizar esta área del conocimiento, de modo que exista la capacidad 

de brindar un primer acercamiento, contención y propiciar la creación de un ambiente propicio para 

la buena convivencia, el respeto y la protección (Flores, 2016). 

 

Durante el año 2020 el Ministerio de Educación de Chile en colaboración con el comité de 

Formación Integral y Convivencia Escolar publican un documento titulado “Orientaciones para la 

elaboración de un Protocolo de Actuación”, específicamente enfocado a situaciones de Maltrato, 

acoso, abuso sexual, estupro y otros delitos de carácter violento, develados en establecimientos 

educacionales, este documento promueve que la escuela garantice una convivencia sana y pacífica 

y asuma una postura de rechazo ante toda forma de abuso y maltrato hacia los menores de edad. A 

su vez, endosa absoluta responsabilidad a los adultos de la prevención de situaciones abusivas de 

cualquier tipo, indicando textualmente que esa no es una responsabilidad de los niños, afirmando 

que las escuelas no pueden eludir la responsabilidad de proteger a sus estudiantes. 
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Para prevenir cualquier tipo de abuso se han de promover aprendizajes valóricos que 

contribuyan a la formación de comunidades que comprendan que es inaceptable ejercer acciones 

de violencia contra otros, siendo la escuela un espacio idóneo para abordar la enseñanza (de 

Formación Integral, C., y Escolar, C., 2020) 

 

Por otra parte, este documento “Orientaciones para la elaboración de un Protocolo de 

Actuación” es una actualización conforme a las disposiciones de la Ley N°21.057 “Regula 

entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos 

sexuales” que entra en vigencia progresivamente el año 2019 y que tiene como propósito apoyar la 

elaboración de un protocolo frente a situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, el cual debe 

establecer en forma clara y organizada cuales son los pasos a seguir y cual o cuales miembros de 

la comunidad serán los responsables de implementar las acciones que sean necesarias para asegurar 

la protección de un niño, niña o adolescente que se sospecha o detecta ha sido víctima de maltrato, 

acoso, abuso sexual o estupro. Este protocolo de actuación ha de ser conocido por toda la 

comunidad educativa y, las familias deben comprometerse a cumplirlo desde el momento de la 

matrícula del estudiante en el establecimiento educacional (de Formación Integral, C., y Escolar, 

C., 2020). Para aportar al desarrollo de este objetivo se requiere articular acciones con el Plan de 

Mejoramiento Educativo, el cual está centrado en los procesos de mejora mediante una proyección 

que debe realizar la escuela de acciones para la mejora en un rango de 4 años (Portal de Atención 

Ciudadana del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, s.f.) 

 

 

1.2.5 GESTIÓN PARA LA ACCIÓN 

 

 Tal como lo indica la teoría, leyes y orientaciones dirigidas hacia los establecimientos 

educacionales, es pertinente e imprescindible que las comunidades educativas se hagan 

responsables de interiorizarse acerca de los deberes que tienen en cuanto a la protección infantil. 

Para llevar a cabo estos Protocolos de Actuación de tal forma que responda a lo que dictamina la 

ley y sea atingente a la realidad en la que se sitúa la comunidad escolar, es fundamental contar con 

una adecuada gestión de personas dentro del establecimiento educacional, que promueva la 

reflexión permanente respecto a los protocolos existentes en la escuela, cómo se van llevando a 
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cabo los procesos, qué aspectos son necesarios para su mejora y cuáles son los desafíos detectados 

durante el transcurso, con el propósito de cumplir con aquellos anhelos que mueven a la comunidad 

escolar, que en este caso tiene estrecha relación con el bienestar de los niños y niñas. 

 

Argyris y Schon (1978), definen la gestión como la capacidad de establecer conversaciones 

para la acción, centrándose en la interacción de cada uno de los sujetos de una organización. Estas 

han de estar apoyadas por habilidades socioemocionales como asertividad, confianza, empatía, 

respeto y escucha activa que son sin duda la base para establecer diálogos puros, puesto que el 

lenguaje constituye realidad y, la comunidad se educa permanentemente en un acto de reciprocidad 

(Maturana, 2011), que finalmente les permitirán colaborativamente construir en torno a metas 

comunes. En la gestión al interior de un establecimiento se distinguen procesos que permiten 

generar condiciones que se ocupan de hacer frente a la complejidad propia de los procesos 

organizacionales, su sinergia y su estabilidad (MINEDUC, 2015) 

 

Según Senger (1992, citado por López y Gallegos, 2019) la gestión se concibe como un 

proceso de aprendizaje que comienza en una perspectiva en donde se deben considerar las 

necesidades y contar con la capacidad de adaptarse a un entorno en constante cambio. Por este 

sentido de aprendizaje y de adaptación, es que se torna tan relevante los conceptos de gestión 

escolar, que es lo que nos permite organizar a la escuela en relación con sus objetivos, con los 

recursos humanos y recursos materiales, entre otros factores (Gvirtz y De Podestá, 2010, citado en 

López y Gallegos, 2019). Por tanto, realizar adaptaciones en los procedimientos que comprenden 

el cuidado de los menores al interior de la escuela es factible de realizar con la gestión adecuada, 

para ello el líder del establecimiento ha de procurar convencer a los profesionales del 

establecimiento la relevancia que adquiere ampliar el conocimiento acerca de cómo actuar en caso 

de vulneración de derechos de niños y niñas, esto implica saber utilizar destrezas 

comunicacionales, en el entendido, que aquellas podrían favorecer u obstruir que sucedan las 

acciones esperadas (Canales y Ugalde, 2020). Desde esta perspectiva, cada uno de los miembros 

debe manejar a cabalidad la capacidad de establecer diálogos honestos, claros y eficaces (Argyris 

y Schon, 1978). La comunicación y el desarrollo de habilidades socioemocionales son un factor 

clave en el proceso de gestión y liderazgo, comprender las propias emociones y la de terceras 

personas, con el fin de realizar un acompañamiento y orientación que propenda a la mejora escolar 

y se encuentren todos trabajando con el mismo objetivo (Canales y Ugalde, 2020). 
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Según Watkins (1989, citado por Torrecilla, 2006) No ha sido posible encontrar 

características personales que estén asociadas a “líderes ideales”, ya sea relacionados con la 

personalidad, características físicas o intelectuales, puesto que un líder siempre estará ligado al 

contexto donde se desarrolla, no obstante,  el profesor Fiedler (1967, citado por Torrecilla, 2006) 

indica que el liderazgo eficaz tiene relación con dos variables, el estilo del líder, relacionado con 

la conducta y cómo éste logra controlar determinadas situaciones, bajo el entendido de que si el 

grado de control es alto las decisiones del líder producirán resultados efectivos, los cuales podrán 

influir positivamente en el grupo, no obstante, si el grado de control es bajo es probable que el líder 

no tenga influencia sobre los resultados del grupo. A su vez, indica que el control de situaciones 

depende de tres variables fundamentales: 

 

1. Relación líder-miembros: Considerada la variable más importante en cuanto al 

control de la situación, ésta se refiere a la relación afectiva que mantiene el líder con 

los subordinados, mantener una buena relación contribuye al buen cumplimiento de 

las metas y objetivos planteados. 

 

2. Estructura de la tarea: Tiene estrecha relación con la organización de las tareas o 

labores designadas, por tanto, el orden y la claridad de los pasos a seguir son 

fundamentales para ejercer un control sobre las personas que realizan dichas tareas. 

 

3. Poder de posición: Es el grado de poder formal que tiene el líder en la organización 

grupal y sobre las tareas que se han de realizar. 

 

 

Cierto es que la teoría indica que no hay actitudes o personalidades que sean la clave del 

éxito para un liderazgo triunfante, no obstante, para un establecimiento educacional se espera que 

el líder posea características y demuestre habilidades que permitan implementar acciones y guiar 

procesos con el fin de lograr los objetivos que se han planteado como comunidad, tomando en 

cuenta el entorno y sus características particulares. Este líder debe ser reconocido y valorado por 

los diversos actores, para ello el Marco para la Buena Dirección y Liderazgo Escolar propone una 
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serie de recursos personales que se consideran imprescindibles para una buena gestión 

(MINEDUC, 2015).  

 

Para dar con ciertas características que se relacionan con las habilidades comunicacionales 

y capacidad de establecer relaciones armónicas dentro y fuera del establecimiento, es necesario que 

se visualice un líder que empatice con la comunidad, acogiendo necesidades y preocupaciones de 

modo que se reduzcan las posibilidades de situaciones de incomprensión que posteriormente 

culminen en conflictos (De Calidad, P. E., 2010). Este líder también ha de promover un clima de 

confianza mediante su comportamiento, propendiendo al desarrollo de relaciones positivas y 

colaborativas entre los miembros de la comunidad, transformándolos en equipos de trabajo 

mediante la coordinación y articulación para lograr metas y desafíos, que en este caso particular 

radican en la implementación de un nuevo protocolo escolar (Briceño, Curcurella, Mejías y 

Rodríguez, 2005). 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En conocimiento de la relevancia que adquiere la sensibilización acerca del derecho de los 

menores en el contexto escolar y la implementación de protocolos de actuación que guíen el camino 

hacia la protección de los niños y niñas, es que se propone elaborar un Diseño de un Sistema de 

Alerta Temprana para Vulneración de derechos infantiles en la Escuela Especial de Lenguaje Mis 

Amiguitos, la cual se encuentra ubicada en la comuna de la Granja de la Región Metropolitana 

desde el año 1988, la cual limita con la comuna de La Pintana, de donde proviene un gran 

porcentaje de familias pertenecientes a la comunidad educativa, donde se educan alrededor de 180 

niños y niñas en edad preescolar, que cursan desde Nivel Medio Mayor con edad mínima de 3 años, 

hasta Segundo Nivel de Transición (Kínder) con una edad mínima de 5 años. El establecimiento 

está situado en un sector de alta deprivación cultural y económica, teniendo un alto porcentaje de 

índice de vulnerabilidad escolar, el cual alcanza el 83%, abarcando una alta concentración de 

alumnos prioritarios. 

 

Por otra parte, estos estudiantes cuentan con un diagnóstico de Trastorno Específico del 

Lenguaje ya sea de tipología expresiva o mixta, el cual es definido por Benton (1964, citado por 
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Fresneda y Mendoza, 2005) como un trastorno evolutivo que se caracteriza por presentar 

dificultades en la producción y/o comprensión del lenguaje verbal, el cual se presenta en ausencia 

de otras condiciones de preexistencia, tales como, pérdida auditiva, discapacidad intelectual o 

trastorno emocional.  

  

El propósito de elaborar este diseño de sistema de alerta temprana de vulneración de 

derechos de niños, niñas y jóvenes, radica en la precariedad de protocolos frente a esta temática en 

la “Escuela Especial de Lenguaje Mis Amiguitos”, si bien la escuela cuenta con la documentación 

exigida por la ley, estos protocolos no son consistentes con todos los tipos de maltrato y abusos 

existentes en la población chilena y, a su vez son escasamente socializados con la comunidad 

educativa en forma oportuna y efectiva, es decir, no se generan instancias donde exista plena 

seguridad de que tanto las familias como los profesionales que ejercen labores en la escuela 

conozcan a cabalidad cuáles son las acciones a seguir en caso de detectar alguna vulneración 

infantil. Y a su vez, en la necesidad de encontrarse en mayor estado de alerta con los estudiantes 

de la escuela, dado que por las condiciones lingüísticas que poseen, podrían no tener la oportunidad 

de comunicarse en forma efectiva con un adulto en caso de sentirse en peligro o desprotegidos. 

 

La escuela afirma en sus principios que comprende a los niños y niñas como sujetos de 

derechos, los cuales han de ser respetados, adquiriendo un compromiso social, “nuestra escuela 

genera instancias de aprendizaje que cuenten con la participación de la familia, educando 

permanentemente en la formación valórica de los niños y niñas, considerando a los párvulos como 

sujetos de derecho generando instancias donde sean respetados” (Escuela Mis Amiguitos, 2018). 

Bajo esta perspectiva, es que se observa la posibilidad de fortalecer las acciones de la escuela frente 

al compromiso social que asume, la cual radica en diseñar un sistema de alerta temprana que 

contemple acciones a realizar en caso de detectar a algún estudiante que esté siendo vulnerado en 

sus derechos por cualquier tipo de maltrato, complementando así el protocolo de la escuela titulado 

“procedimientos para enfrentar un eventual problema de abuso sexual de algún alumno(a) por parte 

de adultos”, el cual incorpora acciones, responsables de ejecutar estas acciones, plazos e 

instituciones a las cuales se ha de dar aviso en caso de tener sospechas o certezas de que se ha 

cometido abuso sexual a uno de los estudiantes de la escuela.  
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A su vez, sugiere incorporar acciones que brinden mayor información y herramientas a 

docentes y asistentes de la educación para detectar señales de alerta, dado que la escuela es y será 

ineludiblemente una entidad protectora para sus estudiantes. 

 

Por lo tanto, esta investigación y el diseño de un plan de acción es pertinente para que la 

Escuela Especial de Lenguaje “Mis Amiguitos” y en un futuro otros establecimientos de similares 

características logren dar una respuesta adecuada, oportuna y un posterior seguimiento al estudiante 

que esté siendo vulnerado en sus derechos. Puesto que la temprana detección de síntomas de 

vulneración puede cambiar radicalmente la vida de un infante, dado que al activar los protocolos 

de acción el menor puede ser alejado de la situación de peligro, recibir apoyos profesionales que 

requiera, establecerse en una zona segura con cuidadores que protejan su bienestar, entre otras, que 

representan acciones claves.  

 

Cierto es que la prevención y educación son fundamentales para la protección, no obstante, 

es necesario contar con herramientas para apoyar a los menores y sus familias cuando el daño ya 

se ha causado (MINEDUC, 2017). Es por ello, que la propuesta para enfrentar esta problemática y 

brindar una solución radica en la creación de un sistema de alerta temprana, el cual estará dirigido 

a los funcionarios de la Escuela Especial de Lenguaje “Mis Amiguitos”, profesores y asistentes de 

la educación que desempeñen labores en niveles de pre-básica y, hacia el equipo directivo. 

 

Este sistema de alerta temprana, contempla el acompañamiento, asesoría y capacitación de 

diversos profesionales e instituciones que se especializan en la protección de la infancia, tales 

como, psicólogos infantiles que puedan entregar información relevante acerca de la interpretación 

de conductas estereotipadas, cambios en el comportamiento, entre otros; psicólogos que orienten 

la conversación con la familia; trabajadores sociales; policías que entreguen directrices de cómo 

detectar estas situaciones, llevar a cabo un proceso de denuncia y/o seguimiento; y finalmente, la 

creación de actividades pedagógicas orientadas a la prevención y al autocuidado de niños y niñas. 

 

En síntesis y a raíz de lo que indica la teoría respecto de cómo debe actuar la escuela en pro 

de la protección de los menores matriculados en la institución y la realidad escolar, que se relaciona 

con el contexto sociocultural y los niveles educativos presentes, es que emerge la siguiente 

pregunta de investigación. 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  

¿La elaboración de un sistema de alerta temprana permite la detección y denuncia de vulneración 

de derechos de niños y niñas en edad preescolar? 

 

1.5 OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar participativamente un sistema de alerta temprana que permita detectar y denunciar la 

vulneración de derechos de niños/as en edad preescolar.  

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Realizar un diagnóstico con el profesorado del establecimiento y asistentes de la educación 

sobre vulneración de derechos de niños y niñas en relación con sus atribuciones 

profesionales. 

 

2. Capacitar a profesores, directivos y asistentes de la educación en derechos de los niños, 

problemáticas de vulneración, responsabilidad social y detección de señales de alerta como 

conductas estereotipadas y cambios de comportamiento. 

 

3. Planificar actividades pedagógicas para la prevención de vulneración de derechos de niños 

y niñas de educación parvularia.  
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

2.1 ENFOQUE Y ORIENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo cualitativa, con una orientación descriptiva, la que se 

entiende como “una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento” (Dorio, Massot y Sabariego, 2012, p. 293). Se opta por este tipo de enfoque 

metodológico, ya que, no se manipulan ni controlan variables, por el contrario, los hechos se relatan 

o describen tal cual son, evidenciando su efectividad al investigar la vida de las personas, su 

historia, comportamiento y la manera de organización de los movimientos sociales y sus relaciones 

de interacción. A su vez es de carácter interpretativa, dado que se caracteriza según Murillo (2009, 

p. 45) por “un enfoque holístico-inductivo-ideográfico, es decir, estudia la realidad en su 

globalidad, sin fragmentarla y contextualizando; las categorías, explicaciones e interpretaciones se 

elaboran partiendo de los datos y no de las teorías previas”. 

 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación es de Investigación Acción Participativa, en adelante IAP, la 

cual se caracteriza por ser un proceso en el cual los integrantes de una comunidad recolectan 

información, la analizan y posteriormente actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrar 

soluciones (Balcazar, 2003), impulsar la producción de cambios en forma colectiva, en este caso 

específico, profesionales de la educación que tienen como propósito mejorar la calidad de sus 

acciones (Bisquerra, 2009). 

 

La IAP tiene como particularidad que los investigadores son partícipes activos de las 

comunidades en las cuales se desarrolla la investigación, por tanto, estos han de comprender su rol 

en la transformación social como actores centrales del proceso de cambio y no como meros 

espectadores (Balcazar, 2003). 
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La IAP presenta cinco principios metodológicos: 

1. Autenticidad y compromiso: Refiere a la contribución que han de realizar los 

profesionales desde su disciplina específica hacia la causa establecida. 

2.  Antidogmatismo: Es el hecho de asumir una posición flexible en el trabajo para 

producir con el pueblo conocimientos genuinos que respondan a las necesidades e 

intereses. 

3. Restitución de la información: Es la devolución sistemática, organizada y 

enriquecida de la información trabajada, la cual debe estar exenta de arrogancia 

intelectual. 

4. Retroalimentación: Es la necesidad de integrar en los informes las reacciones, 

reflexiones, respuestas y sugerencias en relación con la información trabajada y la 

nueva información. 

5. Equilibrio de acción-reflexión: Refiere a la articulación del conocimiento 

construido en un contexto particular con conocimientos que se han adquirido en 

otros contextos. (Vera, Ávila, 2009) 

 

En relación a estos principios, se creará un diseño que consta de diversos momentos para 

lograr el objetivo, a su vez, tiene la característica de ser cíclico, lo que permite ir incorporando 

modificaciones que mejoren la experiencia y se ajuste a las necesidades paulatinamente (Martínez, 

2022). 

 

 

2.3 MUESTRA 

 

La población de estudio son 25 funcionarias que desempeñan labores profesionales en la 

escuela particular subvencionada “Mis Amiguitos”, la cual tiene 35 años de trayectoria y ha 

formado parte del proceso educativo de las familias del sector, transmitiendo conocimientos 

mediante la enseñanza de contenidos curriculares y valores de generación en generación. 

 

La muestra de estudio son 15 funcionarias que ejercen labores en escuela Especial de 

Lenguaje Mis Amiguitos  
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El muestreo es no probabilístico, dado que la muestra se ajusta a criterios relacionados con 

los objetivos de la investigación. Y es de tipo intencional u opinático, dado que se seleccionarán 

personas que pueden aportar información relevante para la investigación (Bizquerra, 2009) 

 

Entre los criterios de selección de la muestra se distinguen los siguientes: 

 

Criterios de homogeneidad:  

-Ejercer labores en la escuela de estudio. 

-Tener contacto directo con niños y niñas de la escuela de lenguaje, ya sea mediante  

 las clases o talleres. 

 

Criterios de heterogeneidad: 

-Cargo en la escuela (Profesora-Asistente de la educación-Directora-Sostenedora) 

-Nivel de formación profesional (colegio técnico, instituto, universidad) 

 

De acuerdo con los criterios de selección de la muestra, la investigación va dirigida a los 

siguientes funcionarios. 

 

-Profesoras de educación diferencial (7) 

-Asistentes de la educación (5) 

-Directora de Escuela Especial de Lenguaje Mis Amiguitos (1) (equipo de gestión) 

-Directora de Escuela de Párvulos Mis Amiguitos (1) (equipo de gestión) 

-Sostenedora Escuelas Mis Amiguitos (1) (equipo de gestión) 

 

En relación con la muestra de esta investigación, para cumplir con los requisitos de 

representatividad “que debe ser un fiel reflejo del conjunto de la población” (Bizquerra, 2012, p. 

144), tamaño, “La muestra debe tener un tamaño suficiente para garantizar esta representatividad” 

(Bizquerra, 2012, p. 144). 
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2.4 PLAN DE ACCIÓN 

 

En este caso particular se considera pertinente generar un plan que se elabore a partir de la 

IAP, donde se incorporen diversas etapas para la implementación de un nuevo sistema. 

 

  

 

Figura 1: Esquema lógico de la Investigación Acción (Modificado de La Investigación Acción 

Participativa como Paradigma - Curso Comunidad Educativa; Martínez, 2022) 

 

La Figura 1 representa los momentos a seguir para la ejecución de un plan de acción, el 

cual se define como:  

 

Una hoja de ruta que puede ayudarlo a lograr sus metas y objetivos. Así como hay 

muchas formas de llegar a un destino si va de viaje, un programa puede tomar 

muchos caminos para alcanzar las metas, cumplir los objetivos y lograr resultados 

(Centro de Aprendizaje y Conocimiento en la Primera Infancia, 2019). 

 

Este plan de acción se encuentra bajo los cimientos de la Investigación Acción Participativa, 

entiéndase este proceso como cíclico, donde una vez finalizado los momentos del 1 al 4 puede 

reiniciarse aplicando modificaciones que permitan una mejora constante. 
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El primer momento de la reflexión se relaciona con el diagnóstico, donde es necesario 

generar espacios de comunicación y reflexión con el profesorado, asistentes de la educación y 

equipo directivo, de modo que se logre realizar una pesquisa acerca de lo que saben y desconocen 

estos miembros del establecimiento acerca de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, tipos de 

vulneración y cuáles son sus responsabilidades profesionales frente a este tipo de situaciones, así 

como el manejo que poseen del protocolo establecido por la escuela ante estas situaciones. En esta 

instancia es pertinente ir recogiendo las diversas ideas, planteamientos y dudas, con el fin último 

de que el equipo de gestión logre considerar esa información para promover acciones que den 

respuestas adecuadas a lo expuesto. En relación con ello es importante no perder el foco de que la 

colaboración de los implicados en este proceso es fundamental para la construcción propia del 

diseño, donde sean los profesores, asistentes de la educación y directivos quienes elaboren el 

sistema acorde a su realidad, y que nazca del deseo o necesidad de afrontar un reto que se relaciona 

con la sociedad actual. Esta estrategia de colaboración puede resultar en un cambio que sea más 

lento, sin embargo, será progresivo y tendrá la cualidad de tener una dirección común y compartida 

(Díez, 2013). 

 

El segundo momento tiene relación con la planificación, es decir, planteamiento de 

objetivos que sean claros, alcanzables y pertinentes a lo que se desea, así como los procesos y 

acciones que se requieren para poder cumplir con dichos objetivos (Martínez, 2022). A su vez esto 

implica crear instancias de reflexión, promoviendo que todos los funcionarios de la escuela sean 

conscientes de sus fortalezas y debilidades como equipo, y específicamente enfocar los esfuerzos 

a remediar las falencias que tienen en cuanto a la percepción y detección de situaciones de 

vulneración de derechos de los estudiantes, de modo que se puedan recoger sugerencias que 

provengan de los mismos involucrados para subsanar esta problemática.  

 

En esta misma instancia se han de implementar las capacitaciones externas mencionadas 

con anterioridad, llevadas a cabo por especialistas del cuidado de los derechos infantiles tales como 

trabajadores sociales, psicólogos, personal de centro médico y/o personal policial que puedan 

entregar información acerca de aspectos que pueden favorecer una detección temprana de 

vulneración y cuáles son los pasos a seguir que se esperan de una comunidad educativa. 
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Posterior a ello se presentarán los indicadores modelos elaborados por Ministerio de 

Justicia en colaboración con Fundación de la Familia (Moltedo y Miranda, 2004), de modo que 

sirvan como guía para poder implementarlos en el Sistema de Alerta Temprana de la escuela, 

adaptando dicho contenido al contexto escolar. 

 

Finalmente, en este momento también se han de planificar actividades pedagógicas 

orientadas a los estudiantes de párvulo que tengan como objetivo la prevención y el autocuidado. 

 

 

Luego, el tercer momento, implica la realización de las acciones que previamente se han 

dispuesto, es decir, aplicar pautas de observación seleccionadas en casos de sospecha de 

vulneración, aplicar protocolos establecidos como derivaciones a convivencia escolar, reuniones 

con la familia, recopilación de antecedentes, entre otros.  

 

El cuarto y último momento de este proceso cíclico, tiene relación con la observación, es 

decir, indagar acerca de diversas perspectivas lo que se ha realizado y corroborar si es congruente 

para subsanar la problemática planteada, esto surge desde el contraste entre las metas y objetivos 

planteados en un principio, con los resultados obtenidos del diseño propuesto. Para ello es 

fundamental el seguimiento de objetivos y el monitoreo de acciones determinadas previamente en 

la fase de planificación, esto implica recoger y analizar de forma sistemática información y datos 

de los procesos y resultados del establecimiento, así como el impacto que produce en los grupos 

de interés. Esta información ha de ser socializada con la comunidad de modo que permitan encauzar 

una etapa posterior que es la toma de decisiones en pro del plan de acción. De esta manera se 

pueden plantear ajustes de los procesos a partir de datos empíricos e iniciar el ciclo de mejora 

permanente, una vez más.  “Un Sistema (abierto, tal como son los Educativos) … posee relaciones 

de entrada (insumos), salida (productos) y retroalimentación o ciclos de retorno para modificar el 

propio sistema, en estructura, operación, función o propósito, permitiendo su permanencia en el 

tiempo, además de procesos internos de readaptación, construcción y autoreparación, que le 

permiten interrelacionarse adecuadamente con un entorno” (Velásquez Contreras, 2007, p.132).  
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Las etapas planteadas con anterioridad han de estar totalmente enfocadas en la adquisición 

de nuevos conocimientos relacionados con la vulneración de derechos, ajustándose paulatinamente 

a la realidad de la escuela y las características de las personas de la comunidad. Y ha de ser liderado 

por el equipo de gestión, de modo que exista una coordinación en la organización de los espacios 

y tiempos que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento óptimo del nuevo sistema. 

 

 

2.5 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN  

 

Durante el primer momento, que se relaciona con el diagnóstico y reflexión se realizará 

un focus groups, técnica utilizada generalmente para la investigación cualitativa, instancia donde 

se realiza entrevista de grupo, donde un moderador guía una entrevista colectiva en el cual un grupo 

de personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la 

discusión (Mella, 2000). El propósito de esta técnica es generar un espacio de opinión, donde sea 

posible captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, esta técnica es útil para explorar los 

conocimientos de los participantes, sus creencias y experiencias (Hamui-Sutton, Varela, 2012). En 

este caso particular la discusión grupal estará enfocada a identificar aquellos aspectos que saben y 

desconocen sobre la protección y vulneración de derechos los docentes, equipo directivo y 

asistentes de la educación. Se opta por esta técnica dado que se considera pertinente conocer la 

opinión de estos miembros de la comunidad con relación a la temática abordada, esto para que 

posteriormente pueda ser analizado, se construya un aprendizaje a partir de estas opiniones y 

finalmente, contribuyan a la toma de decisiones más complejas (Mella, 2000)  

 

Inicialmente se presenta por escrito una breve descripción acerca de qué entenderemos por 

maltrato infantil y vulneración de derechos y luego se iniciará una conversación donde se espera 

que las participantes den a conocer su opinión respecto a la temática abordada, se tendrá en 

consideración la realización de determinadas preguntas en caso de que la conversación no se dirige 

en forma espontánea a despejar estas interrogantes. Las siguientes preguntas se consideran 

oportunas para obtener más información: 

 

-Previo a la lectura ¿conocías las tipologías de maltrato? 
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-Durante su proceso de formación (colegio técnico, instituto o universidad) ¿recibió alguna 

información acerca de la vulneración de derechos? 

-Durante su experiencia laboral (en esta u otra escuela) ¿ha recibido alguna capacitación, taller u 

orientación acerca señales de alerta que puedan indicar algún tipo de maltrato? 

-Si evidencia alguna situación en la cual un niño/a de la escuela está en una situación de riesgo de 

vulneración o está siendo vulnerado ¿Sabe qué debe hacer? 

- ¿Conoce el "Protocolo de Actuación de Prevención y Acción en Caso de Maltrato Infantil o Abuso 

Sexual Infantil" de la escuela? 

- ¿En su rol profesional, considera que es necesario obtener más información acerca de cómo 

detectar señales de alerta? 

 

La decisión de realizar estas preguntas es porque logra abarcar la temática deseada y da pie 

para una conversación más extensa que permita conocer la opinión y experiencia de las 

participantes, por otra parte, se considera deseable que el moderador plantee preguntas abiertas que 

se encuentren relacionadas con el objetivo, a su vez, cabe mencionar que el orden en que se aborden 

las interrogantes no es relevante, dado que la finalidad es cubrir todos los temas que se han 

planteado con anterioridad (Hamui-Sutton, Varela, 2012). 

 

 Luego, se presentará una situación ficticia donde tenemos una estudiante que asiste en 

forma irregular a la escuela, se evidencia una precaria higiene corporal mediante malos olores, 

presencia de pediculosis, dentadura de color obscuro y ropa sucia. A su vez esta estudiante presenta 

evidentes signos de desnutrición, luego se plantea la siguiente pregunta ¿Qué acciones debemos 

tomar como escuela?, ¿Hay información acerca de cómo actuar frente a esta temática en el 

protocolo de la escuela?, ¿Has vivido una experiencia similar? 

 

 Posteriormente, se presenta un segundo caso donde un estudiante de la escuela declara en 

medio de una actividad del día contra el abuso sexual infantil propuesta por el Ministerio de 

Educación, que a él le hacen lo mismo en casa, posteriormente se plantea la siguiente pregunta 

¿Qué acciones debiésemos tomar como escuela?, ¿Hay información acerca de cómo actuar frente 

a esta temática en el protocolo de la escuela? 
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 En síntesis, se espera a que la conversación fluya respecto a cómo visualizamos estas 

temáticas y cómo debemos actuar desde nuestro rol profesional e institución educativa. Adquiere 

gran relevancia la participación del equipo directivo en esta instancia, dado que, podrán resolver 

dudas respecto al protocolo y pesquisar la opinión del resto de las participantes para futuras 

mejoras. 

 

En el segundo momento, de planificación se realizarán talleres y/o capacitaciones para 

docentes, directivos y asistentes que se relacionen con las temáticas abordadas en el focus groups 

y que sean del interés de las funcionarias (señales de alerta en la conducta, procedimientos legales, 

conductas estereotipadas, interpretaciones del dibujo y señales de alerta, entre otras que puedan 

surgir). A su vez, observar indicadores modelos elaborados por Ministerio de Justicia en 

colaboración con Fundación de la Familia (Moltedo y Miranda, 2004) y otros indicadores 

expuestos por el Ministerio de Educación en los documentos de orientación para profesores, que 

puedan ser estudiados en conjunto para ver cómo se puede ajustar a la realidad de nuestra escuela. 

Y finalmente, planificar actividades pedagógicas que se puedan trabajar en los diversos niveles de 

aprendizaje a modo de prevención de situaciones de vulneración. 

 

En el tercer momento de acción se ha de poner en práctica las nuevas propuestas 

planteadas y en caso de requerirse aplicar las pautas o instrumentos que se adecuaron para la 

escuela y, aplicar los aprendizajes obtenidos durante las capacitaciones o talleres para captar 

señales de alerta.  

 

Finalmente, en el cuarto momento llamado observación se realizará nuevamente un focus 

groups, donde se pueda apreciar la percepción de los actores involucrados en el proceso, donde 

puedan expresar su opinión acerca del trabajo realizado y plantear mejoras y/o modificaciones en 

conjunto. Existe una exigencia implícita de que los participantes compartan su comprensión de los 

acontecimientos y las acciones que se han realizado, de manera que aprecien la construcción social 

de su práctica, dado que es parte de los pilares fundamentales de la Investigación Acción 

Participativa (Martínez, 2022). 
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2.6 VALIDEZ Y CREDIBILIDAD DE LAS TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 

 

Esta investigación utilizará como criterio de credibilidad la triangulación, la cual se 

entiende como la combinación de variadas metodologías para un mismo objeto de estudio, lo que 

permite comparar y contrastar información (Aguilar, Barroso, 2015). 

 

Se realizará una triangulación metodológica, donde se utilizan diversos métodos, técnicas 

o instrumentos para recabar información y comprobar un determinado dato (Casanova, 1998). 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

En el primer momento de reflexión, se comenta a las funcionarias de la escuela el propósito 

del proyecto para conocer su opinión al respecto. Luego se les invita a participar del primer focus 

groups de reflexión, se observa que la temática a abordar genera interés por parte del grupo, 

recibiendo diversos comentarios relacionados con la relevancia que adquiere la temática dada la 

labor realizada en la escuela y el rango etario de los estudiantes.  

 

Para facilitar la comprensión de la información mediante el aporte de los recursos visuales, 

se incorporan gráficos de elaboración propia que permiten identificar cuál es el porcentaje de 

respuesta frente a las diversas interrogantes planteadas en el focus groups. 

 

De esta reflexión realizada con la muestra seleccionada mediante este encuentro reflexivo 

y, a través de las preguntas de intervención se puede obtener la siguiente información: 

 

Es posible evidenciar que todas las participantes poseen conocimiento previo acerca de la 

vulneración de derechos y tipologías de maltrato, lo que supone interés en el tema a trabajar y una 

predisposición a mejorar los protocolos de acción. 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de funcionarias de la escuela que poseen conocimientos previos sobre maltrato, 

abuso o vulneración de derechos infantiles. 

 

La mayoría de las participantes recibió orientación al respecto en su proceso de formación 

profesional, ya sea colegio técnico, instituto y/o universidad, esto como insumo para un mejor 
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desempeño laboral, sin embargo, para la mayoría estos aprendizajes no han sido actualizados y/o 

abordados por las instituciones educativas donde han ejercido o ejercen su trabajo. Durante este 

periodo de la conversación varias participantes indican que es necesario conocer más acerca del 

maltrato y abuso infantil y cómo poder abordarlo desde la realidad de la escuela en la cual nos 

encontramos, considerando indispensable el apoyo de profesionales especializados en el tema que 

puedan orientar el actuar y resolver dudas que puedan surgir respecto a cuál es el procedimiento 

indicado que se ha de seguir para proteger y apoyar a los niños y niñas de la escuela. 

 

“Me parece excelente presentar este tema y saber cómo abordarlo de la mejor manera, 

además de sentir que uno como profesional puede tener las herramientas, aunque sean mínimas 

para tener una señal de alerta” (Profesora) 

 

“Sería bueno que alguien experto nos pueda capacitar para que nosotras mismas podamos 

darnos cuenta si algo le está ocurriendo a alguno de nuestros niños” (Asistente de la educación) 

 

Estos y otros comentarios realizados por las participantes dan cuenta de la necesidad que 

presentan las funcionarias de la escuela para adquirir herramientas que fortalezcan su labor en la 

escuela y les permita actuar en forma oportuna en diversos escenarios. A su vez, evidencia que la 

escasez de éstas no se relaciona con aspectos personales como voluntad ante el aprendizaje o 

desinterés en el área. Más bien, es posible inferir que se relaciona con otros aspectos como las 

prioridades de formación del personal, dado que anualmente el personal es capacitado en áreas 

como la didáctica, métodos de aprendizaje, neurociencia, entre otros, dejando entrever que la 

prioridad está centrada en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, lo cual es muy positivo. 

Dado que la formación constante del profesorado es importante para el desarrollo de los 

estudiantes, sin embargo, es clave relevar la idea de una formación continua equilibrada, que 

abarque las diversas aristas que forman un establecimiento y sobre todo una comunidad educativa. 

 

Por otra parte, cuando la conversación se dirige a las responsabilidades profesionales, es 

que se interviene con las preguntas respecto a la documentación existente en la escuela que indica 

cómo se han de abordar situaciones de abuso, es posible observar que más de la mitad de las 

funcionarias no conocen los protocolos de la escuela en su totalidad, por tanto, desconocen el 

protocolo de acción en caso de abuso sexual.  
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Figura 3: Porcentaje de funcionarias que están en conocimiento del protocolo de la escuela. 

 

En este momento de la conversación surgen reflexiones relacionadas con los deberes 

profesionales. Donde se observa que las docentes y asistentes asumen no haber leído la 

documentación de la escuela y asumen que es parte de sus responsabilidades estar en conocimiento 

del reglamento, manual de convivencia, documentos escolares, entre otros, dado que estos son los 

que han de guiar nuestro actuar en distintas situaciones y que además nos pueden proteger en 

circunstancias adversas que puedan presentarse.  

 

“Sé que esta escuela como todas en realidad tienen un reglamento y protocolos, lo he leído 

en alguna oportunidad, pero no en detalle, por tanto, no sabría con exactitud qué tengo que hacer 

en un caso de abuso”. (Profesora) 

 

“Nunca he leído el reglamento de la escuela y siendo sincera creo que debería conocerlo, 

igual sería bueno que cuando hacemos el consejo pudiéramos verlo” (Asistente de la educación) 

 

“No conozco el protocolo de abuso de la escuela, pero me imagino que si me enfrento a 

una situación compleja debo informar en dirección, ya que es la instrucción que siempre nos dan” 

(Asistente de la educación) 

 

Por último, en relación con esta pregunta, se observa que la toma de conciencia sobre 

aquellos aspectos que se desconocen de la documentación escolar permiten una inmediata reflexión 

que va dirigida a que en la medida de que se conozca y se apliquen los protocolos en las situaciones 
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que lo ameriten, es que se dará la instancia de visualizar las fortalezas y oportunidades de mejora 

de dichos documentos. 

   

A su vez, el equipo directivo reconoce la necesidad de dar a conocer estos documentos tan 

importantes para la labor que se desarrolla en la escuela, planteando como sugerencia para el futuro 

el recordar los protocolos de acción en forma anual durante las primeras jornadas de reflexión 

escolar, lo que demuestra una comprensión de la necesidad que emerge a partir de esta reflexión.  

 

“Tomando en consideración sus palabras y preocupaciones, quizás si es pertinente 

recordar durante el primer consejo del año la existencia de estos documentos y repasar los 

protocolos de acción para que todas tengamos claridad de cómo debemos actuar ante 

determinadas situaciones (Directora) 

 

Durante esta instancia de conversación vuelve a surgir un comentario relacionado con la 

necesidad de obtener más información sobre cómo identificar señales que puedan entregar los niños 

y niñas, esto en el contexto de cómo se ha de aplicar el protocolo de la escuela. 

 

“Considero que se necesita mayor conocimiento respecto al tema, tanto en la formación 

de casa de estudio, como en el trabajo” (Profesora). 

 

 

Figura 4: Porcentaje cuántas funcionarias consideran necesario adquirir más herramientas para 

identificar señales de alerta. 

 

Se observa que gran parte de las funcionarias consideran una necesidad el obtener más 

información acerca de cómo detectar señales que puedan estar alertando al adulto que un niño o 
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niña se encuentra en situación de peligro o está siendo vulnerado en sus derechos. Es esencial tener 

presente este aspecto dado la labor que se desarrolla en la escuela, el sector donde se encuentra 

ubicada, ya que existe un alto índice de pobreza, consumo de drogas, alcoholismo, delincuencia, 

entre otros factores que indiscutiblemente son ambientes desfavorables para los niños y niñas. Por 

otra parte, la mayoría de las funcionarias de la escuela son madres y, por ende, les podría beneficiar 

este apoyo en el cuidado de sus hijos. En este contexto, surge la idea por parte de las participantes 

de obtener mayor información acerca de cómo reconocer rasgos de la personalidad de los niños y 

niñas.  

 

“Sabemos que el lugar donde estamos no es el mejor y a veces los papás y las familias en 

general dejan mucho que desear respecto del cuidado de los niños, entonces nosotras tenemos 

harta responsabilidad sobre ellos y de darnos cuenta cuando les pasa algo, porque nosotras 

conocemos a nuestros niños, sus caritas, actitudes, entonces tener información adicional siempre 

será bueno” (Asistente de la educación) 

 

A raíz de este proceso de reflexión, donde el equipo de funcionarias en general tiene la 

oportunidad de tomar conciencia acerca de qué elementos posee la escuela y cuáles son las áreas 

que se han de fortalecer para una mejora continua, es que se toman acuerdos que tienen como 

propósito subsanar algunas de las inquietudes y falencias. 

  

1) Para dar continuidad a este proceso se propone adquirir mayor conocimiento acerca de 

cómo interpretar señales de alerta y cómo reconocer rasgos de la personalidad mediante la 

interpretación de dibujos, esto mediante un taller de una psicóloga infantil o psicóloga 

educacional. 

2) Difundir protocolos de la escuela para su lectura y toma de conocimiento. 

3) Realizar aportes, comentarios o sugerencias en relación con los protocolos de la escuela 

para futuras mejoras. 

4) Presentar en forma anual los protocolos de la escuela para recordar información a todos los 

funcionarios de la escuela. 

 

 A modo de síntesis del primer momento de este plan de acción llamado reflexión, es que 

es posible concluir que se ha logrado el objetivo principal, dado que las participantes dan cuenta 
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de aquellos aspectos que son una fortaleza para el equipo, así como también evidencian las áreas 

que son posibles de mejorar para nutrir su labor, evidenciando comentarios que siempre propenden 

a la mejora y manifiestan una disposición ante el aprendizaje, al cambio y sobre todo a involucrarse 

en estos procesos para enriquecer la institución.   

 

En el segundo momento de planificación asiste al establecimiento educacional una 

psicóloga que realiza un taller acerca de la interpretación de dibujos de los niños, en esta instancia 

indica que si bien los profesores no han de realizar diagnósticos mediante estos instrumentos, el 

conocer técnicas de interpretación podría contribuir al desarrollo profesional, dado que permitiría 

conocer desde otras perspectiva a los niños y niñas, entregando rasgos de la personalidad, 

información acerca del estado emocional, relación con el entorno, entre otros. 

  

“Creo que es importante resaltar eso que tú dices, que nosotras no tenemos las 

herramientas para diagnosticar a los niños y niñas, pero esta información que nos entregas por 

supuesto que nos aporta para obtener información acerca de nuestros estudiantes” (Sostenedora) 

 

Una vez realizado el taller las profesoras, asistentes de la educación y equipo directivo comentan 

sus experiencias con relación a cómo les hace sentido esta nueva información y cómo se puede 

utilizar en el futuro, observando una buena recepción de la información con entusiasmo de aplicar 

dichos conocimientos.   

 

 “Agradezco que haya venido a la escuela y la presentación que nos ha realizado, es harta 

información y por eso quisiera solicitar que nos comparta el material para mirarlo detenidamente 

más adelante y poder tenerlo como insumo, hay muchas cosas que me llaman la atención sobre el 

dibujo de los niños y que son cosas que uno realmente ve en la sala, ahora podremos mirarlos 

desde otra perspectiva” (Profesora). 

 

 “Cuando uno estudia en la universidad, te enseñan el progreso que tienen los niños en 

cuanto al dibujo respecto de su desarrollo psicomotor, creo que ese es un factor importante a 

considerar cuando miremos los dibujos de nuestros niños, además de toda la otra información que 

nos has entregado, gracias” (Directora) 
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 “Me entusiasma aprender distintas técnicas que me permitan conocer mejor a mis 

estudiantes, si bien entiendo que el foco principal en esta oportunidad son las señales de alerta, 

agradezco que también se hayan incorporado dibujos que nos permitan conocer más sobre la 

personalidad de los niños” (Profesora) 

 

 “Me parece súper interesante lo que hemos aprendido hoy y agradezco que se nos haya 

considerado para asistir a este taller, ya que en la sala somos un equipo con las educadoras y 

todas podemos aportar desde nuestra labor” (Asistente de la educación)  

 

A su vez, se instaura la idea de incorporar al equipo “Mis Amiguitos” a un equipo 

multidisciplinario que contemple la participación de un psicólogo educacional y terapeuta 

ocupacional para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y que a su vez puedan colaborar 

en la resolución de problemáticas que se presentan en forma cotidiana en la escuela.  

  

 “Agradezco enormemente tu presencia en la escuela, como te habrán mencionado nosotros 

no tenemos psicólogo aquí y en realidad sería bueno tenerlo, primero nos podría ayudar mucho 

con los niños que tienen dificultades de la conducta o problemas emocionales y también sería un 

buen elemento para cuando tengamos dudas acerca de otros niños que presenten actitudes que 

llamen la atención o por ejemplo que hagan dibujos que nos llamen la atención” (Asistente de la 

educación) 

 

 “Me encantó la charla, la exposición, los dibujos que nos presentó y un nuevo sueño para 

nuestra escuelita quizás sería tener una psicóloga educacional” (Sostenedora) 

 

Posterior a este taller se hace entrega del PowerPoint en formato PDF utilizado por la 

psicóloga para la presentación, de modo que pueda ser utilizado en un futuro por las profesoras y 

asistentes de la educación. 

 

A modo de conclusión de esta experiencia, es posible observar que el taller permitió que 

las funcionarias pudieran visualizar otra vía para acceder a los estudiantes, conocer en mayor 

profundidad aspectos de su personalidad para generar ese vínculo tan importante en la escuela que 

es la relación estudiante-profesor, entendiendo que en muchas instancias el dibujo podría entregar 
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información que no entrega por vía verbal el niño o niña, en la cual la interpretación que realiza el 

adulto es esencial. Las participantes del taller manifiestan haber aprendido aspectos del dibujo de 

los cuales nunca habían oído, generando interés por adquirir más información y relacionando ésta 

con sus experiencias previas, evidenciando una recepción positiva del taller en general. 

 

A su vez, se generó un espacio de reflexión importante acerca de cómo nos encontramos 

preparados como escuela y como funcionarias para enfrentar diversas situaciones, y emerge la 

necesidad de conocer cuáles son las instituciones a las que debemos acudir para solicitar apoyo en 

determinados casos y cuáles son los aspectos legales que debemos considerar.  

 

Una vez que se levanta esta necesidad a partir de la reflexión es que la escuela programa 

un taller con el abogado del establecimiento para entregar principalmente información acerca de la 

convivencia escolar, los documentos importantes del establecimiento, cómo se ha de interpretar el 

reglamento y cómo podemos acercarnos a diversas instituciones para solicitar ayuda y resolver 

problemáticas que se presenten en el establecimiento con los diversos estamentos. Este taller está 

dirigido a todos los funcionarios, tanto a la escuela de párvulos como a la escuela de estudio Escuela 

Especial de Lenguaje Mis Amiguitos. 

 

El taller tiene lugar el 21 de diciembre de 2022, en la escuela de párvulos Mis Amiguitos, 

en esta instancia se entrega información relevante sobre nuestro quehacer diario en la escuela y, 

dada la temática abordada de la vulneración de derechos es que surgen interrogantes por parte de 

las funcionarias que aluden a cómo enfrentar determinadas situaciones. 

 

“Durante el último tiempo hemos estado analizando cómo nos hacemos cargo como 

escuela de situaciones de vulneración de nuestros estudiantes, bajo esta lógica es que nosotras nos 

hemos enfrentado en reiteradas ocasiones con estudiantes que agreden físicamente a sus 

compañeros e incluso a nosotras, es cierto que son niños pequeños pero han habido circunstancias 

que la situación se sale de control, entonces yo siento que en estos casos particulares se vulnera 

el derecho a la educación de los otros niños porque uno no puede hacer sus clases y realizar 

actividades en general cuando esto ocurre, entonces ¿Qué nos dice la ley ante esto?” (Profesora) 
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A partir de esta interrogante, el abogado indica que en educación parvularia no es posible 

aplicar medidas disciplinarias a los estudiantes, no obstante, hay remediales como el 

acompañamiento al aula, definir horario de adaptación, realizar adecuaciones curriculares, entre 

otros. 

 

Posteriormente se consulta lo siguiente, “Tenemos apoderados que frecuentemente llegan 

atrasados en la mañana, pero lo que es peor aún, es cuando llegan muy tarde a buscar a los niños, 

en la jornada de la mañana no es tan terrible porque nosotras estamos todo el día acá, pero en la 

tarde en ocasiones llega nuestro horario de salida y los apoderados no llegan, a veces se tardan 

horas y no sé si estoy en lo correcto, pero considero que eso es como un abandono y que se está 

vulnerando al niño en ese caso” (Profesora). En esta oportunidad el abogado comenta la 

importancia de conocer las instituciones de las cuales nos podemos apoyar “Cuando esta situación 

es reiterada, es pertinente informar a la Provincial de Educación y solicitar apoyo a la Oficina de 

de Protección de Derechos de Infancia, en adelante OPD, que está destinada a brindar protección 

a los niños y sus familias que se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus 

derechos, en este caso informar servirá como respaldo y posteriormente la Provincial o la OPD 

pueden hacer una mediación con la familia, es importante que la OPD a la que se informe debe 

coincidir con la comuna de dirección del estudiante. A la OPD pueden acudir ante cualquier 

situación de vulneración, tal como este de los atrasos o incluso en situaciones más graves como 

maltrato” (Abogado). 

 

Dada la temática de conversación acerca de dicha institución surge la siguiente interrogante 

por parte de una profesora “Este tiempo hemos estado conversando harto acerca de los protocolos 

y las responsabilidades que cada una tiene, mi duda es ¿Qué aspectos debe considerar un 

protocolo? (Profesora). Esa pregunta forma parte de la presentación, por lo que el abogado 

despliega una diapositiva donde entrega información por escrito, la cual complementa con 

información entregada en forma verbal: 

 

Protocolos: Requisitos mínimos 

-Acciones y etapas donde se reciben y resuelven denuncias o situaciones: En esta 

etapa es donde acontece algo particular y deben seguir el conducto de informar siempre a 
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dirección lo que ocurre y seguir las indicaciones que el protocolo indique, las cuales deben 

ser claras y detalladas. 

 

-Responsables: Debe estar en forma explícita quién será el responsable de activar 

o realizar las acciones, por ejemplo, la generalidad es que en caso de maltrato el 

encargado de realizar acciones de denuncia sea el encargado de convivencia escolar, 

podría ser de igual forma otra persona, pero debe estar por escrito en forma detallada en 

el protocolo. 

 

-Plazos: Así como el protocolo debe indicar qué hacer y quién ejecuta acciones, 

también debe establecer plazos de resolución, de entrega de información, etc. 

Cabe destacar que es importante dejar registros por escrito en cualquier 

circunstancia (Abogado) 

 

En esta oportunidad, se aprecia que la comunidad de trabajadoras de la escuela se muestra 

interesada por conocer cómo funcionan los protocolos y qué debe contemplar, esto para ser 

considerado y aplicado en el sistema de alerta temprana que se desea elaborar e implementar en el 

futuro.  

 

A modo de síntesis de esta segunda experiencia de capacitación, es que se destaca la 

disposición que presenta la jefatura de la escuela para dar respuesta a las necesidades que 

manifiestan las profesoras y asistentes de la educación que realizan labores directas con los 

estudiantes dentro del aula de clases, facilitando espacios y consiguiendo profesionales que puedan 

dar respuestas a las interrogantes. De igual forma, se aprecia lo involucradas que se encuentran las 

funcionarias en el proceso de mejora constante de la escuela, donde el foco está dirigido a ser 

mejores para los estudiantes, lo cual implica un manejo adecuado de la información y un actuar 

oportuno en cada instancia que se presente.  

 

Generar estos espacios de reflexión y aprendizaje fortalece el sentido de pertenencia a la 

comunidad, dado que se consideran todas las opiniones para mejorar sistemáticamente y encontrar 

soluciones a los problemas que emergen en el contexto escolar, logrando el fin último de la 

Investigación Acción Participativa. 



42 

 

 

En este segundo momento de planificación se considera igualmente el diseño de 

actividades pedagógicas que aborden la temática del abuso infantil con un foco preventivo. En esta 

oportunidad, se genera una instancia para que las docentes comenten cómo llevan a cabo las 

actividades que se realizan en las jornadas ministeriales contra el abuso infantil y qué aspectos 

llaman la atención para poder mejorar dichas actividades y plasmarlas en una planificación. 

 

“Con los niños de kínder que son antiguos en la escuela no es tan difícil realizar las 

actividades y comprenden qué cosas pueden hacer y cuáles no con adultos desconocidos, ya que 

tienen la experiencia de haberlo conversado los años anteriores en estas jornadas” (Profesora 1) 

 

“En nivel medio pasa que muchos parecieran nunca haber oído hablar del abuso infantil 

o de las acciones que son correctas y no, porque no conocen cuales son las partes íntimas de su 

cuerpo y eso es preocupante” (Profesora 2) 

 

“Creo que deberíamos apoyar estas jornadas pedagógicas con información para las 

familias, ya sea un cartel, un tríptico o algo informativo que los ayude a abordar el tema en casa” 

(Profesora 3) 

 

A raíz de estos análisis realizados es que se realiza una revisión grupal de una planificación 

de Nivel Medio Mayor, donde se espera que se den sugerencias de mejora para que luego todas 

puedan aplicar estos aspectos en sus planificaciones. A su vez, se llega al acuerdo de que esta 

temática se debe abordar durante el año en general y no sólo durante la jornada ministerial, 

debiendo realizar al menos 3 actividades semestrales contra el abuso infantil que aborden los 

siguientes temas; 

 

-Partes íntimas del cuerpo que no deben ser tocadas o miradas por extraños. 

 -No debo guardar secretos o recibir regalos de extraños. 

 -Mi cuerpo no ha de ser golpeado 

 -Mi familia debe quererme y cuidarme, ayudándome a estar sano y limpio. 

-Derechos de los niños y niñas 
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En el tercer momento denominado Acción surgen propuestas de cómo ir monitoreando y 

poniendo en alerta a las familias de las condiciones de los niños y niñas en diversos aspectos que 

se relacionen con el cuidado, dejando respaldo por escrito de todas las instancias de entrevista 

detallando el tema abordado. Por ejemplo, si un estudiante asiste con una evidente falta de higiene, 

la educadora debe conversar en privado con el apoderado y comunicar la situación solicitando 

explícitamente remediar la situación. En esta oportunidad la educadora debe dejar constancia de 

esta entrevista solicitando al apoderado firmar una hoja donde se detalla el motivo de la entrevista 

y los compromisos adquiridos. El propósito de estos registros es que si la situación empeora o es 

reiterada se acuda a los servicios de protección de menores y queda como evidencia las 

intervenciones que ha realizado la escuela y las notificaciones a la familia. Este seguimiento es 

implementado a partir del inicio del año escolar 2023 y aplica para diversas situaciones 

relacionadas con higiene, ausentismo escolar, conductas inapropiadas, comentarios que alerten un 

peligro para el menor, lesiones físicas, entre otras. 

 

Cabe mencionar que en este momento de acción se considera la aplicación de los protocolos 

de abuso sexual de la escuela en caso de que sea oportuno, lo cual no se ha realizado dado que 

afortunadamente no existen casos de sospecha de abuso en este momento (primer semestre 2023) 

en la escuela. 

 

Finalmente, se considera la realización de las actividades pedagógicas planificadas por las 

docentes donde se aborden los temas propuestos con anterioridad. Se dará inicio a la aplicación de 

estas clases durante la última semana de abril, bajo el entendido de que a esa fecha los estudiantes 

se encontrarán más adaptados a la rutina de escuela y se podrá abordar esta temática tan importante 

en mejores condiciones respecto del ambiente de aula para que todos puedan comprender el 

mensaje y participar. Y en consideración de las propuestas realizadas se elaborará un folleto 

informativo inicial para ser enviado a las familias el mismo día que se realice dicha clase, de modo 

que puedan tener tips para abordar la temática en casa, donde se entregan sugerencias de cómo 

generar un vínculo de confianza con el niño y niña, de modo que ellos puedan sentir plena confianza 

de comentar todo lo que les sucede. 
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SÍNTESIS: 

A continuación, se presentan los objetivos específicos propuestos al inicio del proceso de 

construcción de AFE y las acciones que se llevaron a cabo para dar respuesta a ellos. 

 

1) Realizar un diagnóstico con el profesorado del establecimiento y asistentes de la educación 

sobre vulneración de derechos de niños y niñas en relación con sus atribuciones 

profesionales. Para la realización de éste diagnóstico se realizó un focus groups donde las 

participantes comentan qué conocen sobre la temática, donde se puede observar que se 

manejan adecuadamente los términos de abuso, vulneración, maltrato y desprotección y a 

su vez, comprenden las consecuencias que estos podrían generar en el desarrollo integral 

de un niño o niña. A su vez también se genera la instancia de comentar qué desconocen 

sobre el tema abordado, donde se evidencia que no hay total claridad sobre los pasos a 

seguir o cuáles son las instituciones que apoyan estos procesos, a su vez se plantean 

situaciones ficticias “un estudiante de la escuela declara en medio de una actividad del día 

contra el abuso sexual infantil propuesta por el Ministerio de Educación, que a él le hacen 

lo mismo en casa” ¿Qué haría en esta situación?, ¿Qué acciones debemos tomar como 

escuela?, ¿Hay información acerca de cómo actuar frente a esta temática en el protocolo de 

la escuela?, ¿Has vivido una experiencia similar?. Y se conversa acerca de la interiorización 

que tienen las funcionarias de la escuela acerca del protocolo de abuso sexual de la escuela, 

donde un porcentaje mayor indica no conocerlo o jamás haberlo leído. Y el otro porcentaje 

indica no conocerlo en su totalidad, sin embargo, coinciden en que lo más importante es 

acercarse rápidamente a la oficina a plantear la situación en dirección para analizar el 

proceder. 

 

2) Capacitar a profesores, directivos y asistentes de la educación en derechos de los niños, 

problemáticas de vulneración, responsabilidad social y detección de señales de alerta como 

conductas estereotipadas y cambios de comportamiento. Para responder a este objetivo se 

realizó un taller sobre “La interpretación del dibujo infantil” con una psicóloga infantil 

externa a la escuela donde se logró observar buena disposición por parte de las participantes 

a aprender acerca de la influencia que tienen los colores, el tamaño del dibujo, la presión 

que se ejerce sobre el papel, la distribución del espacio de la hoja, entre otros aspectos con 
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lo que los estudiantes de alguna forma desean comunicar y cómo podemos desde nuestro 

rol captar señales de alerta.  

3) Posteriormente, se realizó un taller de “Convivencia Escolar” con el abogado de la escuela, 

donde fue posible dilucidar algunas situaciones que ocurren o eventualmente podrían 

ocurrir, como por ejemplo, observar estudiantes que presenten un evidente descuido de su 

salud como una dentadura de aspecto oscuro o dientes quebrados; pediculosis sin 

tratamiento; delgadez extrema; obesidad, entre otros. O rasgos evidentes de maltrato como 

presencia de moretones en la piel, relatos de los niños y niñas indicando algún tipo de 

vulneración, entre otras situaciones que se pudiesen presentar, indicándonos cómo debemos 

afrontar dichos escenarios y en qué redes nos podemos apoyar para velar por la integridad 

y bienestar de los estudiantes, siendo estas la “Superintendencia de Educación”, “Oficina 

de Protección de Derechos”, “Carabineros de Chile”. Para la consecución de este objetivo, 

se debe indicar cuales son los procedimientos correctos en caso de detectar que alguno de 

los niños o niñas puede verse expuesto a algún peligro que atente contra su bienestar y 

desarrollo. Estos procedimientos podrían consistir en informar en forma inmediata a la 

dirección de la escuela, dar aviso a los padres y/o apoderado del estudiante del hallazgo. 

Además, en caso de que sea pertinente, realizar derivación a profesionales o servicios de 

salud. En el caso particular de evidenciar dificultades de salud no tratadas, realizar 

seguimiento sobre las acciones que realiza la familia para remediar la situación y en caso 

de que esto no ocurra acudir a la “Oficina de Protección de Derechos” de la comuna donde 

reside el estudiante. 

 

4) Planificar actividades pedagógicas para la prevención de vulneración de derechos de niños 

y niñas de educación parvularia. Para dar respuesta a este objetivo se realizó una revisión 

de planificaciones aplicadas durante años anteriores, esto para sugerir opciones de mejora 

que se puedan incorporar en las nuevas planificaciones a elaborar, las cuales se realizarán 

durante el mes de marzo para ser aplicadas durante el mes de abril, igualmente se establece 

la cantidad de actividades anuales que se han de destinar a esta área y se disponen los temas 

a abordar. (Partes íntimas del cuerpo que no deben ser tocadas o miradas por extraños; No 

debo guardar secretos o recibir regalos de extraños; Mi cuerpo no ha de ser golpeado; Mi 

familia debe quererme y cuidarme, ayudándome a estar sano y limpio; Derechos de los 

niños y niñas) 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El proceso realizado permite que la comunidad en general tenga la oportunidad de mirar su 

funcionamiento, analizar aquellos aspectos que son posibles de mejorar y tomar acciones que 

conduzcan al progreso. Este ciclo es posible aplicarlo en diversos ámbitos para mantener una 

dinámica de mejora, tales como, la implementación de estrategias para trabajar la convivencia 

escolar con estudiantes que presenten conductas que alteren la convivencia: por ejemplo, gritos 

excesivos, golpes frecuentes a otros estudiantes, golpes a adultos de la escuela, entre otros. El 

procedimiento implicaría la detección inicial, y posteriormente planificar acciones tanto 

individuales como grupales para abordar la temática, ponerlas en práctica y finalmente analizar los 

resultados para ir incorporando mejoras en forma gradual. Igualmente, puede utilizarse para la 

implementación de proyectos que sean importantes para la escuela y acorde a la realidad, tales 

como  acciones para fomentar el apoyo y acompañamiento de las familias en el proceso educativo, 

esto mediante la detección de las causales de esta situación, la planificación de estrategias para 

subsanar el problema, la puesta en marcha y práctica del proyecto y finalmente, el análisis de los 

resultados para identificar posibles mejoras a realizar durante el próximo periodo. 

 

En lo personal, considero que la cualidad más importante de este proyecto radica en los 

actores principales, dado que acostumbramos a ver estudios que se realizan a nivel mundial donde 

se proponen cambios para la mejora, los cuales a menudo son realizados por personas que no 

pertenecen al mismo sistema, es decir, no forman parte de la cotidianidad del lugar y ni de la 

comunidad. Por tanto, contratar personas expertas externas para colaborar resulta positivo; sin 

embargo, cuando son los mismos miembros de la comunidad los que asumen el rol de investigador 

para proponer reformas, la comunidad en general se fortalece y las posibilidades de involucrar a 

más personas del entorno incrementa, dado que se asume un compromiso a nivel personal con la 

comunidad, lo cual repercute directamente en quienes realizan las propuestas, teniendo éstos el 

conocimiento y la vivencia de la realidad. La muestra seleccionada corresponde a personas que se 

involucran directamente con otros profesionales, estudiantes, familias y personas del entorno que 

no pertenecen a la escuela y, esta selección de personas pertenecientes a la comunidad educativa, 

se realiza entendiendo que nadie conoce el sistema, su funcionamiento, las características del 
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entorno y a su gente, como ellas mismas, que teniendo la oportunidad de ejercer su labor 

profesional en cualquier institución educativa, deciden formar parte de la “Escuela Especial de 

Lenguaje Mis Amiguitos”. 

 

 Bajo esta perspectiva donde los funcionarios de las escuelas deciden formar parte de las 

comunidades educativas, con un sentido de pertenencia y adquiriendo compromiso con la 

comunidad, es que se considera imprescindible el hecho de que los funcionarios de la escuela 

tengan la oportunidad de manifestar sus ideas y trabajar en función de mejorar aquellos aspectos 

que sean relevantes para ellos. Esto se lograría mediante la creación de instancias de reuniones 

formales que permitan analizar en forma general y específica las necesidades de los estudiantes y 

docentes y en conjunto buscar acciones que se puedan implementar para subsanar las 

problemáticas, la posibilidad de presentar proyectos para la escuela; brindar mayor autonomía en 

las labores académicas y de convivencia escolar, incorporando o eliminando aspectos que sean 

necesarios dependiendo de las características de cada grupo curso, entre otras. Este aspecto 

adquiere gran relevancia, en especial cuando se considera que el contexto educativo forma parte 

importante de la vida de las personas. En general, en muchas ocasiones los estudiantes pasan la 

mayor parte del día en la escuela y no en su hogar, haciendo de este lugar su segunda casa y de la 

comunidad educativa su familia. Es por ello que es importante valorar los conocimientos teóricos 

y el conocimiento adquirido a través de la experiencia de los colaboradores de la escuela, mediante 

la escucha atenta de sus manifestaciones, ideas, inquietudes y propuestas, en conjunto con la 

disposición para probar nuevas alternativas de trabajo que puedan resultar favorecedoras para un 

grupo en especial o para la comunidad en general.   

 

Durante el proceso de investigación se realizó una investigación bibliográfica acerca de 

experiencias en otras escuelas que tengan algún grado de similitud con este proyecto, encontrando 

experiencias en escuelas sobre Investigación Acción Aplicada, donde llama la atención la similitud 

de una investigación en relación a cómo los docentes acogen y se apropian de la temática abordada 

en pro de la mejora escolar, pese a la diferencia cultural y rango etario que atienden. Ésta 

Investigación mencionada tiene lugar en México con docentes de una escuela secundaria pública 

que buscan dar un nuevo sentido a la convivencia escolar, siguen el camino establecido por la IAP 

mediante la metodología de taller el cual tiene una duración de 12 horas dividido en 6 sesiones que 

se extienden durante 3 meses, donde inicialmente realizan una reflexión de su práctica y plantean 
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una re-significación de la misma, incorporando elementos extraídos del taller, como por ejemplo, 

abordar durante las clases temáticas que inciden directamente en la convivencia escolar, tales 

como, la equidad de género, inclusión, el buen trato, las desigualdades sociales y las que se pueden 

observar dentro del establecimiento educacional, entre otras, esto con el fin de reflexionar en 

conjunto con los estudiantes sobre las acciones que pueden realizar para dar solución a estas 

problemáticas en su entorno cercano. 

 

A su vez, en este proceso de re-significación y modificación de la práctica educativa en pro 

de entregar un nuevo sentido a la convivencia escolar, es que los docentes escuchan, analizan y 

acogen la experiencia de sus colegas para incorporar nuevas estrategias o modificar aspectos de 

sus clases, tales como, la incorporación implícita de las temáticas planteadas con anterioridad en 

sus clases, la búsqueda de soluciones a problemáticas a las que ellos se han visto enfrentadas, 

considerando que a ellos también les podría ocurrir, la planificación de distintas modalidades de 

actividades dentro del aula de clases como debates, mesas redondas, entre otras, ya que la 

experiencia de sus pares docentes la consideran una óptima fuente de aprendizaje y oportunidad de 

mejora. Posteriormente, fueron capaces de centrarse en temas claves que se encuentran presentes 

en su realidad escolar, tales como, la perspectiva de género, inclusión, sana convivencia y 

desigualdad, detectando algunas acciones y conductas que desearían modificar de su propia 

práctica, como por ejemplo, la asignación de colores para los estudiantes, asignando un género 

específicamente al color azul y rosado; la forma de relacionarse con los estudiantes, indicando una 

docente que era evidentemente más considerada con las niñas que con los niños, llegando 

finalmente a la reflexión de que puede ser considerada de igual forma con todos sus estudiantes, 

entre otras acciones. Compartiendo de esta forma ideas específicas de cómo afrontar dicha realidad 

tanto con los estudiantes como con las familias, generando instancias de conversaciones, debates, 

mesas redondas, paneles, una serie de estrategias y materiales para trabajar estos temas. 

Finalmente, en el momento de la acción se observa que los docentes fueron capaces de tomar 

conciencia de su rol en el aula y las posibilidades que tiene de ser agentes activos en relación con 

la convivencia escolar, esto se puede apreciar dado que se evidencian acciones reales 

implementadas y una disposición a mejorar dicha cultura escolar mediante la reflexión sobre la 

propia práctica, aplicando las estrategias planteadas con anterioridad y manteniendo los espacios 

de conversación con otros docentes donde pueden compartir experiencias para replicar (Espinosa, 

2022). 
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En general, si bien el contexto y la temática abordada es sumamente distinta, se observa 

esta similitud donde los docentes son comprometidos con el cambio que propenda a la mejora, son 

capaces de reflexionar acerca de la relevancia que adquiere su rol en el contexto escolar y cómo 

desde esa posición pueden realizar sus aportes, realizando cambios en sus prácticas educativas para 

abordar las temáticas que consideran importantes tanto con los estudiantes como con las familias, 

buscando involucrar a la comunidad escolar en general para que las mejoras persistan en el tiempo.  

 

Por otra parte, Chile no queda exento de este tipo de investigación, mediante la revisión 

bibliográfica fue posible hallar diversas instancias donde se han realizado investigaciones de tipo 

acción aplicada, para dar respuesta y/o encontrar soluciones a diversas problemáticas del contexto 

local. Dentro de estas investigaciones se encontró una realizada durante el año 2017 (Valenzuela, 

2019), la cual tiene cierto grado de similitud con esta AFE, ya que pretende responder a necesidades 

relacionadas con los niños y niñas y, respetar el derecho de participación y opinión de estos 

mismos, el cual se encuentra expresado en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos del 

niño, que expone que los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión libremente y que ésta 

sea considerada en todos los asuntos que le afecten, teniendo en cuenta la edad y madurez del niño. 

  

Esta investigación (Valenzuela, 2019) tiene lugar en la comuna de Recoleta, ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Recoleta está dentro de las comunas más 

vulnerables de la región teniendo uno de los mayores porcentajes de pobreza de acuerdo a los datos 

entregados por la “Encuesta de caracterización socioeconómica nacional”, realizada durante el año 

2015 (CASEN, 2015). Esta encuesta se realiza en periodos de dos a tres años a lo largo de todo 

Chile.  

 

Esta investigación (Valenzuela, 2019) se realizó desde la Oficina de Protección de 

Derechos de la Municipalidad de Recoleta, del programa que tiene por objetivo la protección de 

niños y niñas y la promoción de sus derechos. Es por ello qué proponen un proceso donde los niños 

y niñas sean protagonistas y de esta forma puedan incidir en las políticas públicas para transformar 

su realidad. Para ello se propone al Consejo de niños y niñas de la comuna (creado tres años previo 

a la investigación) que aconseje al Alcalde en diversas temáticas que consideren relevantes. El 

consejo acepta el desafío y de esta forma a principio del año 2017 un grupo de 12 niños y niñas 
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acompañados de 2 facilitadores de la Oficina de Protección, realizan encuentros dónde se trabaja 

desde la educación popular, ya que este modelo de pedagogía propicia la reflexión y acción política, 

además de la democratización de los espacios, posibilitando la producción de conocimiento y 

búsqueda de soluciones por parte de los niños y niñas. A su vez, este modelo pedagógico ha 

trabajado en la organización interna del consejo de niñez, para no repetir dispositivos de poder 

como el patriarcado, las jerarquías y el autoritarismo.  

 

Durante el proceso los niños y niñas del Consejo manifiestan la necesidad de reunirse con 

sus pares, es decir, otros niños qué habiten en la comuna para conocer sus pensamientos y las 

principales problemáticas a las que se enfrentan en su vida cotidiana, las cuales son especificadas 

al finalizar el estudio. Estos encuentros se realizaron basados en una metodología lúdica y 

participativa mediante talleres recreativos donde tengan la opción de expresarse a través del juego; 

por ejemplo, mediante la realización de juegos de roles, donde tengan la oportunidad de manifestar 

su perspectiva frente a situaciones ocurridas en la cotidianidad en la escuela y espacios de la 

comuna, representaciones teatrales, actividades expresivas como el diseño, entre otras, generando 

espacios para que los niños y niñas puedan conversar sobre las situaciones que les aquejan y cómo 

podrían resolverse. 

 

Posteriormente, los niños y niñas miembros del consejo lograron rescatar los problemas 

señalados por los otros niños y niñas, como por ejemplo, extrañar costumbres de sus países de 

origen, incomodidad por micro-basurales o falta de higiene en general en las calles de la comuna, 

incomodidad e inseguridad para las niñas en transporte público, esto, para poder dar respuesta a las 

necesidades halladas. Por ejemplo, se detectó una necesidad de los niños y niñas migrantes que 

representan el 45% de los estudiantes de las escuelas públicas, quienes manifiestan extrañar las 

costumbres culinarias de sus respectivos países, es por ello que proponen incorporar al menú de las 

escuelas comidas representativas de las comunidades migrantes. 

 

Otras problemáticas detectadas es el descuido medioambiental, lo que se refleja en la 

presencia de micro-basurales en las poblaciones y, que las niñas son víctimas de acoso tanto en las 

calles como en los medios de transportes públicos. 
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Esta IAP propone transformar la realidad de los niños y niñas de la comuna mediante la 

creación de un plan de acción que tenga sus cimientos en la información producida por el Consejo 

de la niñez de Recoleta (Valenzuela, 2019). 

 

La IAP presentada muestra rasgos similares con la temática abordada en esta AFE, 

considerando el país en el cual se desarrolla la investigación, y que el contexto sociocultural de la 

comuna de Recoleta y de la comuna de La Granja son semejantes, encontrándose ambas comunas 

en situación de vulnerabilidad. Por otra parte, ambas investigaciones tienen como propósito velar 

porque se respeten los derechos de los niños y niñas, esto en función de su bienestar. En ambos 

procesos se hallan problemáticas que se relacionan directamente con la realidad que viven muchos 

niños y niñas de nuestro país y se desarrolla un plan de acción que pretende dar solución a estos 

problemas o mejorar las condiciones mediante la implementación de acciones concretas.  

 

Por otra parte, es posible observar que el resguardo y la protección de los menores de edad 

no es una preocupación ajena a nuestro país, por el contrario, es una temática que se encuentra 

latente, donde se busca remediar las inconsistencias en los programas gubernamentales y generar 

las condiciones para que se respeten los derechos de los niños y niñas. 
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ANEXOS 

 En el siguiente apartado se anexa información e insumos utilizados durante el proceso 

de investigación, los cuales también se encuentran en posesión de las participantes del 

proyecto y de la escuela. 

ANEXO 1:  

PROTOCOLO ABUSO SEXUAL DE LA ESCUELA 

     Artículo 3: Se establecen los siguientes procedimientos para enfrentar un eventual 

problema de abuso sexual de algún alumno(a) por parte de adultos:  

3.1. Frente a la sospecha de abuso sexual o maltrato por una persona externa al 

Establecimiento:  

 ➢ La persona que tiene indicios de sospecha de abuso sexual o maltrato debe informar de 

manera inmediata al Encargado de Convivencia Escolar y Dirección de la Escuela.  

➢ El Encargado de Convivencia Escolar, recaba información relevante desde las personas 

que tienen relación directa con el menor (educadoras u otros profesionales del 

establecimiento) y del menor mismo, según corresponda.  

➢ En caso de que la sospecha no implique familiares directos, se cita al apoderado del menor 

para una entrevista con la finalidad de conocer su situación familiar, que pueda relacionarse 

con las señales observadas.  

➢ Se clarifican las sospechas con la información recabada.  

3.2. Si se descarta la ocurrencia de abuso sexual o maltrato, se realiza seguimiento al menor 

y se analiza, en compañía de los padres la posible derivación a un especialista sí corresponde.  

3.3 En caso de contar con sospecha fundada que se configura un posible abuso sexual, se 

realizarán los siguientes procedimientos:  

➢ Se citará al adulto responsable del alumno(a) para comunicarle la situación 

ocurrida.  
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➢ Se le informará que es su responsabilidad de hacer la denuncia en Carabineros, Fiscalía, 

Policía de Investigaciones (PDI) o Servicio Médico Legal (SML). En caso de violación, no 

obstante, la Dirección le ofrece al adulto poder acompañarlos en ese mismo momento a 

realizar la denuncia.  

➢ En caso de querer ir ellos solos, se les da plazo hasta la mañana del día siguiente (8:00 

am), para demostrar que realizó la denuncia. Se le explica al adulto que en caso de no querer 

proceder o de no certificar la denuncia, el Establecimiento procederá a realizarla.  

➢ De la situación de comunicación al adulto responsable del menor, como de los pasos que 

este dará, quedará registro y firma en documento ad-hoc.  

 

3.4 Si no se lleva a cabo la denuncia por parte del adulto responsable en los tiempos 

establecidos, La Dirección del Establecimiento hará la denuncia a los diversos organismos 

oficiales: Carabineros, Fiscalía, Policía de Investigaciones.  

3.5 Frente a una certeza de abuso sexual o maltrato de un alumno(a) por parte de un 

funcionario del Establecimiento se procederá:  

➢ A citar a los padres de la víctima para explicar la situación ocurrida.  

➢ A realizar, por parte de la Dirección del Establecimiento, la denuncia del caso a las 

autoridades correspondientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, según 

corresponda.  

➢ Se podrá suspender o cambiar las funciones del trabajador.  

➢ Activar acciones inmediatas de protección de la integridad del menor, tales como: no 

dejarlo solo, evitar la re-victimización procurando no tocar el tema del abuso o maltrato, 

mantener la cercanía con la persona a quien el niño se confió, mantener la máxima discreción 

y delicadeza con él.  

➢ A resguardar la identidad del menor ante la comunidad educativa y los medios de 

comunicación.  

➢ A informar, por parte de la Directora, a los profesores y demás integrantes de la comunidad 

de la situación, resguardando la identidad de los involucrados.  
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Artículo 4. Si el caso de abuso o maltrato sexual ocurriese al interior del grupo familiar, y es 

conocido por un miembro de la Comunidad Educativa, se tomarán las medidas necesarias 

establecidas en este protocolo de comprobación de ésta, y en caso de contar con los 

antecedentes necesarios, se procederá a la denuncia inmediata a las autoridades respectivas.  

Artículo Final. En todo caso, si la situación lo amerita, se derivará a las víctimas del hecho 

a instancias externas de evaluación o apoyo, sugiriéndose el apoyo profesional a los 

afectados, a través de médicos especialistas, terapias de reparación psicosocial, programas 

de apoyo a las competencias parentales, programas de representación jurídica, entre otros. 
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ANEXO 2: 

TALLER LA INTERPRETACIÓN DEL DIBUJO INFANTIL 

 

 Las siguientes diapositivas fueron expuestas durante el taller realizado por la 

psicóloga, en ellas se presentan fundamentos teóricos y dibujos infantiles a modo de ejemplo, 

estos insumos son socializados con las participantes del taller. 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 



60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



62 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

 



70 

 

ANEXO 3: 

INDICADORES PARA LA DETECCIÓN - MANUAL DE APOYO PARA PROFESORES “PROTEGIENDO LOS 

DERECHOS DE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS” 
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ANEXO 4: 

PLANIFICACIÓN REALIZADA EN NIVEL MEDIO MAYOR EN JORNADA CONTRA EL ABUSO INFANTIL 
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ANEXO 5: FOLLETO PARA LA FAMILIA SOBRE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANT
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