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Resumen 

Existe en la actualidad una conciencia mayor sobre el acoso entre pares; por 
lo tanto, la investigación sobre el acoso entre pares está en crecimiento. Se 
resalta la importancia de la eficacia colectiva escolar en la prevención de 
la violencia, promoviendo la colaboración y la participación activa de toda la 
comunidad educativa. Asimismo, se otorga importancia a la exploración de 
las características individuales de los estudiantes, con un enfoque especial 
en sus valores. Por lo tanto, es fundamental para comprender y abordar el 
comportamiento en situaciones de acoso escolar con el fin de prevenir las 
consecuencias del mismo. El presente estudio tiene como objetivo relacionar 
la eficacia colectiva escolar con las necesidades idealistas, así como la per-
cepción de violencia en los estudiantes. La muestra estuvo conformada por 
482 estudiantes (58.9% del género femenino y 41.1% del género masculino) 
de nivel medio superior correspondientes a tres instituciones educativas. La 
cohesión social y confianza directa con necesidades idealistas se relacionó 
de forma positiva. Por otro lado, la eficacia colectiva tiene una relación di-
recta con el índice general de violencia. Es fundamental reconocer el rol que 

* Estudiante de la Maestría en Investigación Educativa. Instituto Tecnológico de Sonora, Mé-
xico. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4660-4681

** Doctor en Ciencias Sociales. Departamento de Educación, Instituto Tecnológico de Sonora, 
México. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6485-2267

*** Doctor en Psicología Social. Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación, 
Universidad de Sonora. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2764-4431

https://doi.org/10.52501/cc.222.13
https://orcid.org/0000-0002-6485-2267 /


 FA C T O R E S  E S C O L A R E S  A S O C I A D O S  A L  P R O C E S O  F O R M AT I V O   202

puede tener el apoyo que tiene el colectivo para la prevención de acoso 
escolar, en ese sentido se tendrá que promover valores universales que les 
permite trabajar y que de manera colectiva todos los actores generen un 
entorno escolar seguro. 

Palabras clave: Valores, eficacia colectiva, acoso escolar, educación media 
 superior. 

Introducción

La investigación sobre las agresiones entre pares ha ido en aumento. En la 
actualidad, hay una mayor conciencia social y científica sobre la presencia 
de este fenómeno. Esto se refleja en la evolución teórica del concepto y en el 
incremento de investigaciones científicas sobre el tema, tanto a nivel inter-
nacional como nacional, especialmente en la última década (Vega-Cauich, 
2019; Vega-Cauich y Cisneros-Cohernour, 2022).

En el caso de México, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación 2022, se tiene que aproximadamente el 19% de la 
población de niñas y niños de 9 a 11 años declaró haber experimentado 
algún tipo de discriminación por parte de sus compañeras o compañeros 
de escuela en último año (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2023). Esto puede ocasionar en las víctimas problemas emocionales como 
ansiedad y depresión (Romero et al., 2018); así como una disminución del 
rendimiento académico y un mayor riesgo de deserción escolar (Ruíz-Ramí-
rez et al., 2018). Además, la exposición a situaciones de acoso, puede tener 
efectos a largo plazo en el bienestar subjetivo de los estudiantes (Andreou 
et al., 2020).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (2021) señala que para prevenir la violencia escolar y mejorar 
la convivencia en entornos educativos, es fundamental involucrar a toda la 
comunidad educativa. En este sentido, es prioritario que los integrantes de 
la comunidad educativa tengan creencias compartidas en cuanto al cum-
plimiento de metas a través de la colaboración y el esfuerzo conjunto, con-
cepto conocido como eficacia colectiva (Bandura, 2000; Fernández et al., 
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2002). La eficacia colectiva no sólo impulsa el compromiso y la motivación 
de los miembros del grupo para alcanzar sus objetivos, sino que también 
fortalece su cohesión y capacidad para superar obstáculos, así como su desem-
peño en general (Goddard et al., 2004; Watson et al., 2001).

Dentro del contexto de la prevención de la violencia escolar, se ha acu-
ñado el término eficacia colectiva escolar, el cual se refiere a las formas de 
pensar que comparten los miembros de la comunidad educativa sobre la 
cohesión y la confianza entre todos los actores del entorno escolar para 
brindar apoyo a las víctimas de la violencia escolar (Olsson et al., 2017; 
Reyes-Rodríguez et al., 2021; Williams y Guerra, 2011). La eficacia colec tiva 
escolar tiene una estructura interna de tres dimensiones: (a) cohesión social 
y confianza, que se refiere al sentido de pertenencia compartido a la comuni-
dad escolar que se busca proteger (Hymel et al., 2015); (b) control social de 
estudiantes, que se relaciona con la percepción sobre la habilidad de los 
compañeros para detener el acoso escolar (Sapouna, 2010; Williams y 
 Guerra, 2011); y (c) control social de docentes, que se refiere a la percepción 
sobre la habilidad de los docentes para detener el acoso escolar (Sapouna, 
2010; Williams y Guerra, 2011).

La eficacia colectiva también se ha estudiado desde la perspectiva del 
docente, la cual se refiere a la percepción que tienen los docentes sobre ellos 
mismos y de su colectivo que puede estar orientado para modificar la con-
ducta agresiva de los estudiantes mediante sus prácticas efectivas (Sandoval 
et al., 2021; Vera et al., 2021). En cambio, los estudios que abordan la efica-
cia colectiva escolar se enfocan desde la percepción de los alumnos sobre la 
capacidad de los diferentes actores educativos que participan en el contex-
to escolar, como los docentes y entre pares (Barchia y Bussey, 2011; Sapouna, 
2010; Thornberg et al., 2020; Wänström et al., 2019).

Los resultados obtenidos en la investigación sobre eficacia colectiva re-
velaron varios hallazgos significativos. En particular, se observó que en las 
escuelas con altos niveles de eficacia colectiva escolar se registra una notable 
reducción en las actitudes y comportamientos agresivos por parte de los 
estudiantes (Song y Wang, 2021). Asimismo, se evidenció una mayor proba-
bilidad de que algún miembro del personal educativo intervenga para 
 detener situaciones de violencia y brinde apoyo a las víctimas de agresión 
(Han et al., 2019; Thornberg et al., 2019; Thornberg et al., 2020).
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Para tener una mayor comprensión del fenómeno, es fundamental exa-
minar las características individuales de los estudiantes, ya que estas des-
empeñan un papel importante al momento de explicar su comportamiento 
ante estas situaciones de acoso (Ettekal et al., 2015; Imuta et al., 2022). Den-
tro de estas características, los valores universales emergen los valores bá-
sicos, que parten de la teoría funcionalista de los valores humanos. La teo-
ría se sustenta con la idea de que los seres humanos poseen una naturaleza 
esencialmente positiva (Monteiro et al., 2017). Bajo esta premisa los valores 
representan principios que guían nuestras acciones y se fundamentan en 
motivaciones profundas, es decir, al cumplimiento de metas que conside-
ramos significativas en nuestras vidas. Además, los valores varían en im-
portancia que le atribuye cada individuo y sirven como herramientas cogni-
tivas para satisfacer nuestras necesidades humanas fundamentales (Gouveia, 
2003).

Los valores se distinguen por dos funciones. La primera corresponde a 
los valores materialistas que se asocian con ideas pragmáticas y una direc-
ción hacia objetivos específicos, a diferencia de los valores idealistas que 
expresan una inclinación hacia principios abstractos y universales. En com-
paración con los valores materialistas, los valores idealistas no necesaria-
mente están dirigidos hacia metas concretas y, generalmente, no son espe-
cíficos (Gouveia et al., 2009; Loureto et al., 2022). Es importante destacar 
que en este estudio se dará especial atención a los valores idealistas, los 
cuales expresan una inclinación hacia principios abstractos y universales. 
Los valores idealistas tienen un carácter más amplio y trascendental, influen-
ciando profundamente las percepciones y acciones de los individuos en di-
versos contextos, incluido el escolar (Couto et al., 2021).

Para el contexto escolar los valores básicos ofrecen una explicación para 
diversas variables, entre ellas se destaca el rendimiento académico, la satis-
facción escolar, las experiencias de estrés académico y el concepto de buen 
estudiante. De esta forma se destaca como los valores favorecen los procesos 
que rigen la vida de las personas, promoviendo un mayor ajuste persona- 
ambiente, resultados educativos más favorables y la promoción del bienes-
tar (Fonsêca et al., 2016; Gouveia, 2019). Por lo tanto, ante la revisión rea-
lizada, el presente estudio tiene como objetivo relacionar la eficacia colectiva 
escolar con las necesidades idealistas, así como la percepción de violen-
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cia en los estudiantes. Se propone un modelo teórico de acuerdo a la relación 
esperada entre las variables (figura 1).

Figura 1. Modelo teórico de la relación entre variables de estudio

Necesidades 
idealistas

Eficacia colectiva 
escolar

Índice general  
de violencia

+ −

−

Fuente: Elaboración propia.

Método

Tipo de estudio

El estudio se realiza bajo el enfoque cuantitativo, porque se buscará probar 
hipótesis mediante la recolección y análisis de datos numéricos. Con un 
diseño no experimental de tipo transversal y con un alcance explicativo, ya 
que no se realizará ninguna manipulación a las variables y sólo se realizará 
una medición en un tiempo determinado (Kenlinger y Lee, 2002).

Participantes

En este estudio, la muestra estuvo compuesta por 482 estudiantes de nivel 
medio superior correspondientes a instituciones educativas pertenecientes 
a Ciudad Obregón Sonora. La selección de los participantes se llevó a cabo 
bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que implica elegir 
a personas cercanas o de fácil acceso (Gall et al., 2007), de los cuales, 284 
(58.9%) son del género femenino y 198 (41.1%), del género masculino. Res-
pecto al turno asignado a los estudiantes, 321 (66.6%) pertenecían al turno 
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matutino y 161 (33.4%) al vespertino. Para la selección de las tres escuelas, 
se tomó en cuenta únicamente a las de carácter público.

Instrumentos

Eficacia colectiva escolar 

Se utilizó la escala eficacia colectiva escolar, habilidad del colectivo escolar 
para detener el acoso escolar, elaborada por Sapouna (2010) y adaptada por 
Peraza-Balderrama et al. (2021) la escala está conformada por 19 ítems que 
se encuentran organizados en tres dimensiones: (a) cohesión social y con-
fianza (9 ítems ej., Considero que en esta escuela se logra una buena convi-
vencia entre los estudiantes); (b) control social de estudiantes (5 ítems ej., 
Los estudiantes de mi escuela detienen el acoso escolar cuando un estudiante 
recibe burlas de otros más fuertes); y (c) control social de docentes (5 ítems 
ej., Los maestros de mi escuela detienen el acoso escolar cuando un estu-
diante es víctima de rumores y mentiras a sus espaldas). El instrumento 
cuenta con cinco opciones de respuesta tipo Likert desde 1 (Totalmente en 
desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo). 

En cuanto a la validez los indicadores de ajuste del modelo confirma-
torio fueron adecuados: X2 = 105.217, gl = 70, p = .004; X2/gl = 1.50; CFI = 
.99; TLI = .99; AGFI = .96 RMSEA = .032, IC 90% [0.019, 0.045]; SRMR  
= .030. Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente de McDonald 
(ω), para la variable de eficacia colectiva escolar (ω = .89) y para las tres 
dimensiones cohesión social y confianza (ω = .86), control social de estudian-
tes (ω = .87) y control social de docentes (ω = .88), lo que sugiere una apro-
piada fiabilidad (Hair et al., 2019).

Necesidades idealistas

Se utilizó la subescala de necesidades idealistas originaria del cuestionario 
de Valores Básicos (Gouveia, 2003) misma que está conformada por 9 ítems 
(ítems ej., “Ser capaz de apreciar lo mejor del arte, la música y la literatura; 
ir a museos o exposiciones donde puedas ver cosas bellas”). El instrumento 
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cuenta con cinco opciones de respuesta tipo Likert que van desde 1 (Total-
mente no importante) hasta 5 (Totalmente importante).

En cuanto a la validez, los indicadores de ajuste del modelo confirmato-
rio fueron adecuados: X2 = 51.019, gl = 29, p = .007; X2/gl = 1.76; CFI = .98; 
TLI = .97; AGFI = .96 RMSEA = .040, IC 90% [0.021, 0.057]; SRMR = .031. 
Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente ω de McDonald, 
para la variable de valores básicos (ω = .81) y para las dos dimensiones 
necesidades idealistas (ω = .68) y necesidades materialistas (ω = .73), lo que 
sugiere una apropiada fiabilidad (Katz, 2006).

Índice general de violencia 

Se utilizó la Escala General de Violencia (González et al., 2017), la cual 
evalúa el nivel general de percepción de violencia que existe en las escuelas 
y consiste en cinco ítems en una escala tipo Likert que va de 1 (Muy bajo) 
hasta 5 (Muy alto). En cuanto a la validez, los indicadores de ajuste del mo-
delo confirmatorio fueron adecuados: X2 = 6.29, gl = 4, p = .178; X2/gl = 1.57; 
CFI = .99; TLI = .99; AGFI = .98; RMSEA = .035, IC 90% [0.000, 0.083]; 
SRMR = .019. Para el caso de la fiabilidad se calculó con el coeficiente ω de 
McDonald para el índice general de violencia (ω = .78) lo que representa 
una adecuada fiabilidad (Katz, 2006).

Procedimiento de recolección 

Para realizar el levantamiento de datos, primeramente, se obtuvo la apro-
bación del comité de ética institucional. Posteriormente, para acceder al 
trabajo de campo, se estableció contacto con las autoridades educativas 
 correspondientes de cada escuela. Con la ayuda de los directores escolares y 
el profesorado, se envió una carta a los tutores explicando los objetivos del 
pro yecto y solicitando su firma en el formulario de consentimiento infor-
mado para la participación de los estudiantes. Una vez obtenidas las aproba-
ciones, las escalas se administraron sólo a aquellos que habían proporcio-
nado el consentimiento informado.
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Análisis de datos

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se empleó el software SPSS 
versión 25 para verificar la ausencia de datos faltantes y para reemplazar los 
casos faltantes de manera aleatoria utilizando métodos de imputación. Lue-
go, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio utilizando el software 
AMOS v.24, se empleó el método de estimación de máxima verosimilitud 
y se ejecutó un bootstrap de 500 repeticiones con un percentil corregido 
por sesgo del 95%. Para garantizar la normalidad multivariante, se exami-
naron los índices de ajuste global del modelo, incluyendo X2 con p > .001, 
CFI ≥ .95, TLI ≥ .90, así como SRMR y RMSEA con valores < .08 (Byrne, 
2016); además se calculó la fiabilidad de cada escala. Posteriormente, se 
realizaron análisis descriptivos para cada variable con el fin de verificar la 
normalidad univariada de los datos. Se llevó a cabo la prueba de correlación 
de Pearson para evaluar la relación entre las variables y, por último, se rea-
lizó un modelo de ecuaciones estructurales, utilizando el complemento 
AMOS v.24, donde se tomaron los siguientes valores como un buen ajuste 
del modelo explicativo: X2 con p > .001; TLI, CFI, ≥ 0.95; RMSEA y SRMR 
≤ 0.08 e IC al 90% (Sharma et al., 2005).

Resultados

La estadística descriptiva provee un panorama importante para ver la dis-
tribución y orientación de los datos, dichos resultados son necesarios para 
determinar los análisis y métodos a utilizar; en ese sentido, son base para la 
toma de decisiones, en relación a establecer parámetros o no. En nuestro 
caso, los valores promedios y la forma de la distribución; en todos los casos 
es parecida a la tendencia normal, siendo el criterio ±1.5 en asimetría y 
curtosis (George y Mallery, 2003); por lo tanto, podemos decidir llevar a 
cabo correlaciones de Pearson y con ello utilizar las ecuaciones estructura-
les para contrastar el modelo teórico propuesto, con anterioridad en este 
trabajo. Tomando en cuenta las variables y sus dimensiones, se puede obser-
var que el promedio de percepción de violencia es bajo, no supera la media 
teórica de 2.5. Por el contrario, las dimensiones de los valores humanos son 
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promedios tendientes a un valor de 4, por lo que se deja ver una tendencia 
a que los estudiantes de bachillerato tienen altos puntajes en necesidades 
idealistas (véase la tabla 1).

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables y dimensiones del estudio 
Variables/dimensiones M DE Asimetría Curtosis Mínimo Máximo

Índice General de Violencia 1.94 0.71 0.71 0.12 1.00 4.40

Eficacia colectiva escolar 

Cohesión social 3.64 0.88 −0.52 0.12 1.00 5.00

Control social estudiante 3.01 1.05 −0.07 −0.60 1.00 5.00

Control social profesores 3.51 1.12 −0.56 −0.43 1.00 5.00

Necesidades idealistas 3.83 0.70 −0.46 −0.25 1.80 5.00

Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir el objetivo de la presente investigación se llevó a cabo una 
prueba de correlación para conocer la fuerza y dirección de las asociaciones 
de las variables involucradas en el estudio. En ese sentido, se pueden obser-
var relaciones bajas, pero con una dirección que teóricamente se sustentan, 
además de significativas, por ejemplo: la correlación más alta es entre el 
índice general de violencia y cohesión, que da negativa, lo que tendría sen-
tido, por el contrario, la correlación más baja es con el control social de 
estudiantes (véase la tabla 2).

Tabla 2. Correlaciones entre las dimensiones de eficacia colectiva, las dimensiones de los valores 
básicos y el índice general de violencia 

Variables/dimensiones 1 2 3 4 5

Índice general de violencia −

Cohesión social −.26** −

Control social estudiantes −.10* .29** −

Control social profesores −.13** .33** .60** −

Necesidades idealistas −.17** .31** .21** .26** −

* p < .05. ** p < .01.
Fuente: Elaboración propia.

Por último, el modelo estructural se ajustó de forma adecuada a los 
datos (X2 = 112.74, gl = 73, p = .002; SRMR = .04, CFI = .97; TLI = .97; 
RMSEA .03, IC 90% [.02, .04]). Este modelo explica el 12% de la varianza 
de la percepción general de violencia en el contexto escolar. La cohesión 
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social y confianza directo con necesidades idealistas se relacionó de forma 
positiva (β = .40, p = .005 [IC 95% .28, .53]), y las necesidades idealistas di-
recto con el índice general de violencia, resultó con un valor de beta estanda-
rizado bajo, y no significativo (β = −.11, p = .08 [IC 95% −.24, .12]), siendo 
la relación negativa. Por otro lado, la cohesión social y la confianza tiene 
una relación directa con el índice general de violencia (β = −.29 p = .004 
[IC 95% −.41, −.15]). Finalmente, el único efecto indirecto resultó débil y no 
signifi cativo pasando por el origen, asegurando el no efecto indirecto de las 
necesi dades realistas (β = −.05 p = .06 [IC 95% −.11, .002]; véase la figura 2).

Figura 2. Modelo de relaciones de Cohesión social y confianza, necesidades idealistas e índice 
general de violencia

Necesidades 
idealistas

Eficacia colectiva 
escolar

Índice general  
de violencia

40* −.11

−.29*

R2 = .12
Nota. Se reportan los coeficientes estandarizados. 
*p < .05 
Fuente: Elaboración propia.

Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo relacionar la eficacia colec tiva 
escolar con las necesidades idealistas, así como la percepción de violencia en 
los estudiantes. Para ello se realizó un modelo estructural entre las variables 
del estudio. Entre los principales resultados obtenidos se tiene la relación 
directa entre la cohesión social y confianza con las necesidades idealistas, 
si bien la evidencia empírica con las variables resulta ser escasa, esta aso-
ciación se sustenta con uno de los elementos principales relacionadas a la 
literatura de la cohesión social y la eficacia colectiva escolar, en la que se 
destacan los valores compartidos entre los miembros de la comunidad 
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 escolar (Glassner et al., 2023; Schiefer y Van der Noll, 2017). De igual forma, 
se respalda de investigaciones similares en las cuales la autoeficacia que se 
relaciona con el comportamiento de defensa ante situaciones de acoso pro-
mueve valores personales como la responsabilidad en estudiantes (Chen 
et al., 2023).

Asimismo, otro de los resultados obtenidos mediante el modelo estruc-
tural es el efecto directo la eficacia colectiva escolar con respecto al índice 
general de violencia en los estudiantes, esto quiere decir que entre mayor 
sea la eficacia colectiva escolar se verá reducida la violencia en las escuelas, 
esto coincide con investigaciones similares en las cuales se observa cómo 
la eficacia colectiva está asociada con una reducción en la victimización por 
acoso escolar, destacando su importancia en la creación de entornos esco-
lares seguros y la prevención del acoso (Olsson et al., 2017; Sapouna, 2010; 
Song y Wang, 2021).

Por otra parte, se obtuvo que el efecto directo de las necesidades idealis-
tas con el índice general de violencia no fue significativo, así como la mo-
deración con la cohesión social y confianza. Esto puede deberse a que algu-
nos valores pueden promover actitudes relacionadas con el individualismo 
(Formiga y Gouveia, 2005), como también favorecer el comportamiento de 
los perpetradores y no tanto comportamientos más colectivistas que con-
tribuyen a reducir las conductas antisociales y delictivas (Monteiro et al., 
2017). Es posible que el constructo de valores idealistas se refiere a valores 
universales genéricos que no están relacionados con la escuela en sus pre-
guntas. Al introducir una escala de valores que no está directamente rela-
cionada con este contexto, se puede estar midiendo un constructo diferen-
te, lo que afecta la validez del constructo del conjunto de escalas (Sireci y 
Faulkner-Bond, 2014). Los reactivos de la escala de valores, al no estar vin-
culados al contexto escolar, pueden no ser representativos del dominio que 
se pretende medir (violencia escolar). Esto indica una falta de convergencia 
entre las medidas y sugiere que la escala de valores no está capturando as-
pectos relevantes para la comprensión del fenómeno de violencia escolar 
(DeVellis, 2017). Por lo tanto, la inclusión de una escala de valores cuyos 
reactivos no están vinculados al contexto escolar puede afectar negativa-
mente la validez y la capacidad explicativa del conjunto de escalas utilizadas 
para evaluar la violencia escolar (Hair et al., 2019).
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Limitaciones

El presente estudio representa un aporte significativo a la prevención de 
violencia, teniendo como énfasis el estudio de la eficacia colectiva escolar 
con las necesidades idealistas. Sin embargo, estos hallazgos deberán de to-
marse con cautela considerando las siguientes limitaciones: la primera es el 
porcentaje de la varianza explicada del modelo es considerado baja; y la 
segunda de las limitaciones en este estudio corresponde al modelo emplea-
do para los valores humanos, por lo que para futuras investigaciones se 
requiere emplear de forma diferente los valores básicos. 

Otra de las limitaciones identificadas, es que la presente investigación 
opta por un diseño transversal, el cual no permite explorar exhaustiva mente 
las relaciones causales entre las variables investigadas. Se sugiere, entonces, 
para futuras líneas de investigación llevar a cabo estudios robustos como 
experimentales y longitudinales, que permitan obtener una comprensión 
profunda del fenómeno en cuestión. Por último, la muestra utilizada se li-
mita a pocas escuelas de una región de México, por ello se hace hincapié en 
la necesidad de ampliar la muestra, abarcando diversas instituciones edu-
cativas y entornos. 
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