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El siguiente proyecto desarrollado en el 
ámbito del diseño con conciencia social 
y la educación y busca educar, sensibi-
lizar y concientizar en torno a la justifi-
cación y la invisibilización de la violencia 
y las repercusiones sociales que esto 
conlleva, con la finalidad de prevenir en 
futuros padres/madres y cuidadores la 
repetición de conductas violentas en la 
crianza. Se desarrolló una experiencia 
de aprendizaje significativo mediando
entre la emocionalidad y las necesidades 
comunicativas e informativas en adoles-
centes de 7mo básico.

abstract
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EL PROBLEMA 
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1.1 la pedagogía negra
en el marco de la contingencia social 
mundial y nacional que nos atañe, es ne-
cesario identificar y analizar las raíces 
de la violencia en el ser humano, ya que 
las experiencias vividas por las perso-
nas en sus primeros años de vida se re-
piten inconscientemente, y repercuten 
irremisiblemente en la sociedad entera.
 A pesar de los múltiples y rápidos 
avances que estamos viviendo como 
sociedad, la educación tanto familiar 
como institucional sigue rigiéndose bajo 
concepciones y métodos anticuados, 
apuntando a lo intelectual y dejando de 
lado lo emocional. Estudios psicoanalíti-
cos han demostrado que la violencia de 
los padres durante la primera infancia 
de los niños, tiene graves consecuencias 
traumáticas inconscientes en el desa-
rrollo del ser humano, y si estos traumas 
no son detectados y tratados, serán re-
petidos por generaciones.
 La psicóloga polaca Alice Miller 
(1980) remite este grave problema a la 
Pedagogía Negra, término acuñado por 
la periodista alemana Katharina Ruts-
chky en el año 1977, que denuncia un 
estilo de educación represivo y autori-
tario, en el cual los niños son víctimas de 

condicionamiento, violencia temprana y 
de manipulación mediante mecanismos 
de estímulo/respuesta (como lo son el 
castigo y el premio, por ejemplo). Por 
medio de la idealización a la autoridad 
(padres), de la represión emocional, del 
sometimiento, el miedo y la dominación, 
se le enseña al niño la obediencia como 
una virtud, es decir niño obediente 
igual a niño bueno. Esto, inconsciente-
mente va generando traumas que des-
encadenan en problemas de identidad 
y autoestima, desconfianza de nuestro 
propio criterio y capacidades, insegu-
ridades, problemas para distinguir el 
bien del mal, desregulación emocional, 
justificación de la violencia como útil o 
necesaria y dominación social, es decir, 
obediencia en el trabajo, la política y el 
ejército, construyendo y normalizando 
así las jerarquías sociales. (Miller, 1980).
 En Chile, el 73,6% de los niños y 
niñas sufre de violencia física o psicoló-
gica por parte de sus padres o parien-
tes (Unicef, 2000). Según los resultados 

obtenidos de una encuesta1 diseñada 
por la psicóloga de la Universidad Ca-
tólica, Carolina Araya, en 2011 -modifi-
cada y aplicada con su autorización en 
función de este proyecto- la violencia 
intrafamiliar, el abuso y la violencia de 
género son prácticas que se siguen dan-
do en el ambiente familiar chileno. Un 
33% de los encuestados avala y justifica 
conductas violentas tanto emocionales/
psicológicas como físicas tanto en la 
crianza de sus hijos como en el hogar. El 
100% de los encuestados que justifican 
y avalan conductas violentas en la crian-
za admiten haber sido víctimas de vio-
lencia temprana en el hogar, y de ellos, 
el 25% valida esa violencia recibida por 
parte de sus padres, y es que según Mi-
ller (1980) “lo que ocurre con los niños 
es que no tienen prehistoria alguna en 
su camino, y su tolerancia frente a los 
padres no conoce límites. Cualquier 
crueldad mental - consciente o incons-
ciente - de los padres quedará, gracias 

1. Encuesta online aplicada a 90 personas de distinto 
rango etáreo, con el objetivo de obtener resultados 
concluyentes según edad, en diversas comunas de 
Santiago.
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al amor del niño, a salvo de ser descu-
bierta.”
 Este pasa de ser un problema 
personal o familiar a uno macrosocial ya 
que repercute en la creación de seres 
sumisos, que ya crecidos acatan la au-
toridad sin cuestionarse, o por el con-
trario de seres violentos, que desviarán 
la violencia recibida en su infancia tem-
prana y resguardada en su inconsciente 
hacia personas de su entorno que con-
sideren más débiles. Según Miller (1980) 
por razones de supervivencia, sólo que-
dará en la memoria del niño la amabili-
dad del adulto, unida a un sentimiento 
de sumisión muy fiable por parte del 
niño y a la pérdida de la capacidad para 
vivir sentimientos en forma espontánea, 
y los niños así educados no se darán 
cuenta, ni siquiera a una edad adulta, en 
qué momento son víctimas del abuso de 
alguien, siempre y cuando esta persona 
les hable en un tono de voz “amistoso”.
Nos encontramos frente a una sociedad 
que se medica constantemente, donde 
se tiende a medicalizar problemas de 
origen social. Robert Whitaker (2013) 
periodista estadounidense especializa-
do en medicina, señala que la psiquia-
tría y la industria farmacéutica se bene-
fician de problemas que deberían ser 

solucionados de otro modo. Los resulta-
dos arrojados por edad demuestran que 
existe una tendencia a la disminución de 
los niveles y justificación de la violencia, 
el abuso y el machismo en las generacio-
nes más jóvenes y próximas a ser padres. 
Es por esto, que este proyecto, apunta a 
romper con el círculo intergeneracional 
del maltrato y la invalidación de los pa-
dres hacia sus hijos en la temprana edad 
en las próximas generaciones.
 Se utilizará el diseño como puen-
te para conectar la educación cons-
ciente y la experiencia de aprendizaje, 
contribuyendo así a educar individuos 
sanos, atacando el problema de raíz en 
la infancia temprana, con fines preven-
tivos, ya que se considera al individuo 
como el autor principal de su aprendi-
zaje.

de los que avalan y justifican 
conductas violentas admiten 
haber sido víctimas de violen-
cia temprana en su hogar.

100%

de ellos valida esa violencia 
recibida por parte de sus pa-
dres, sin pensar en las reper-
cusiones que tuvo en ellos.

25%

de los encuestados avala y 
justifica conductas violentas 
en la crianza de sus hijos y en 
el hogar.

33%

 “Si cambiamos el comienzo 
de la historia, cambiamos 

la historia entera”

 Raffi Cavoukian, cantante y fundador del 
Centre for Child Honouring de Canadá.
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Fuente: Kat J, Unsplash
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2
MARCO TEÓRICO
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2.1 repercusiones sociales de la violencia en la 
primera infancia

la importancia de la 
primera infancia

la salud mental es un estado de 
bienestar en el que la persona materia-
liza sus capacidades y es capaz de ha-
cer frente al estrés normal de la vida, 
de trabajar de forma productiva y de 
contribuir al desarrollo de su comuni-
dad. (OMS, 2013). A lo largo de varias 
décadas, ha sido la Psiquiatría, en con-
veniencia con la Industria farmacéutica, 
la disciplina encargada de tratar los pro-
blemas de esta índole. Whitaker (2013), 
señala que todo esto tiene que ver con 
la historia que nos han contado ambas 
instituciones, proyectando una imagen 
de seres humanos felices, con mentes 
fijas sin cabida para la tristeza, la pena 
o la ansiedad. Han hecho de estas emo-
ciones comunes en el ser humano una 
enfermedad, un desequilibrio bioquí-
mico, que como las demás, se tratan y 
se curan con medicamentos. Lo que no 
cuentan, es que existen numerosos es-
tudios que han demostrado los efectos 
adversos y nocivos que generan estos 
químicos a largo plazo. 
 En los años 70, surge un movi-
miento contracultural denominado An-

para abordar la problemática 
mencionada anteriormente, nos situare-

tipsiquiatría, manifestación en el campo 
de las disciplinas de la salud mental de 
la profunda crisis de las ciencias, del 
arte, de la ideología, de los valores en 
suma de la sociedad en las décadas que 
siguieron al fin de la Segunda Guerra 
Mundial. (Desviat, 2006). Entendiendo 
las repercusiones no tanto personales, 
sino que también sociales que han ge-
nerado los problemas de salud mental a 
lo largo de las últimas décadas, se toma 
de este enfoque la idea de no medicali-
zar problemas de índole o de origen so-
cial. Es aquí donde surge la oportunidad 
de poner este paradigma en práctica, y 
se considera que el diseño puede gene-
rar un puente hacia las vías de hacerse 
cargo de la responsabilidad social que 
conllevan los problemas de salud men-
tal. Según Civila (2011), “las sociedades 
cada vez son más diversas y la acepta-
ción de las diferencias cada vez es más 
naturalmente vivida por los ciudada-
nos, pero las actitudes democráticas 
que permiten una convivencia pacífica 
y justa no se han trabajado adecuada-
mente. El problema ya no está en las 

diferencias, sino en la necesidad de en-
tendernos y colaborar. (...) Actualmente, 
las sociedades democráticas no cuidan 
valores y actitudes tan relevantes como 
la solidaridad y la empatía. Desde la 
educación familiar y escolar se debe 
transmitir entusiasmo y compromiso 
con las tareas comunes, respetando y 
comprendiendo los intereses y prefe-
rencias personales. Cuando en una fa-
milia, escuela, comunidad o sociedad se 
trabaja con fines comunes y respetando 
las individualidades, se alcanzan progre-
sos significativos, a nivel humano, social, 
profesional e incluso económico, en eso 
consiste la responsabilidad social. La 
responsabilidad social es convivir pací-
ficamente, luchar por bienes comunes y 
ser respetuoso con las diferencias, pero 
denunciante de las actividades que su-
ponen injusticia, engaño y/o abuso”. 



 15 |

mos en los orígenes del desarrollo cere-
bral del ser humano. El nuevo informe 
mundial de Unicef sobre el desarrollo 
del niño en la primera infancia, La pri-
mera infancia importa para cada niño, 
muestra que “el periodo comprendido 
entre la concepción y el inicio de la edu-
cación escolar brinda una oportunidad 
decisiva y única de influir en el desa-
rrollo del cerebro de los niños. Durante 
este periodo de la vida, el cerebro crece 
con asombrosa rapidez. Las conexiones 
se forman a una velocidad que no volve-
rá a repetirse en la vida, lo que determi-
na y afecta profundamente el desarrollo 
cognitivo, social y emocional del niño, 
influyendo en su capacidad para apren-
der, resolver problemas y relacionarse 
con los demás. Esto influye a su vez en 
la propia vida de los adultos, al repercu-
tir en su capacidad para ganarse la vida 
y realizar una contribución a la sociedad 
en la que viven... e incluso afecta su feli-
cidad en el futuro.” (Unicef, 2017) 
 Según Shonkoff & Garrner (2012) 
los avances en la neurociencia, la biolo-
gía molecular, la genómica, la psicología 
del desarrollo, la epidemiología, la socio-
logía y la economía están desarrollando 
un cambio de paradigma importante en 
nuestra comprensión de la salud y la en-

fermedad a lo largo de la vida. Uno de 
los hallazgos más importantes de la neu-
rociencia, es que el cerebro es producto 
de los genes, la experiencia y el entorno, 
es decir, de una combinación de lo inna-
to y lo adquirido. A medida que se de-
sarrolla el cerebro, las conexiones neu-
ronales se van formando y modificando 
como respuesta a las experiencias po-
sitivas y negativas. Las experiencias po-
sitivas incluyen una buena nutrición, la 
estimulación sensorial y motriz, interac-
ciones apropiadas y la protección que 
brindan los miembros de la familia o los 
cuidadores. Las experiencias contrarias, 
como el abandono, el estrés, la violencia 
y la exposición a la contaminación, tam-
bién modifican la forma en que se hacen 
las conexiones neuronales en el cerebro 
de un niño. Estas experiencias pueden 
dificultar seriamente el desarrollo tem-
prano y dejar una firma duradera en las 
predisposiciones genéticas que afectan 
la arquitectura cerebral emergente y la 
salud a largo plazo. 

 Lo anterior descrito, evidencia 
que lo más importante que posee un 
niño a nivel de desarrollo es su cerebro, 
y debemos hacernos cargo como socie-
dad por las repercusiones futuras de 
cuidado cerebral de nuestros individuos 
no sólo en el ámbito intelectual. Según 
Unicef (2017), los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), presentan una 
oportunidad de vincular el desarrollo en 
la primera infancia con los esfuerzos por 
conseguir la equidad, la productividad, 
la prosperidad y el crecimiento sosteni-
ble, con vistas a un futuro más pacífico. 
Estos ODS sobre el hambre, la salud, la 
educación y la justicia incluyen metas 
relacionadas con la malnutrición, la mor-
talidad infantil y la violencia. 
 Situando esto es un contexto 
real, son los padres/madres, cuidadores 
o la familia los encargados de brindar la 
oportunidad de un sano desarrollo cere-
bral en los niños. Valdivia (2008) señala 
que “los métodos de control de natali-
dad, junto a los cambios de mentalidad, 
permiten hoy tener una familia más a la 
carta”. Las diferencias, ventajas y difi-

período comprendido entre la 
concepción y los 6 años.

oportunidad única y decisiva de 
influir en el desarrollo cerebral.

las conexiones neuronales afec-
tan en el desarrollo cognitivo, 
emocional y social.
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cultades en los nuevos modelos de fa-
milia pueden depender de su estructu-
ra, funcionamiento y educación, siendo 
esta última la encargada de la vivencia 
y transmisión de valores. Los valores se 
enmarcan dentro de sistemas de creen-
cias, las cuales según Tirandis (1972) no 
requieren demostración empírica para 
ser sostenidas: las personas las sostie-
nen aunque sea imposible demostrarlas. 
Incluso cuando es posible comprobarlas 
empíricamente, y la demostración desa-
credita la evidencia que les dio origen, 
las creencias sobreviven. “Cada socie-
dad produce a lo largo de la historia un 
sistema de creencias, valores, institucio-
nes, obras, costumbres que pretenden 
resolver los problemas planteados por 
la relación con el entorno físico o so-
cial. Constituye la herencia social que 
se transmite por la educación. El modo 
de organizar la convivencia, de resolver 
los inevitables conflictos que surgen en 
la interacción de los seres humanos, for-
ma parte importante de esa herencia” 
(Marina, 2006). Pajares (1992) señala 
que las creencias se formarían a lo largo 
de toda la vida y serían el resultado de 
la interacción del sujeto con su entorno 
social y natural. Son estas creencias, las 
que se ven reflejadas en las prácticas de 

crianza, y las prácticas de crianza a su 
vez, las que determinarán sistemas de 
creencias a las futuras generaciones. 
Las prácticas de crianza constituyen 
un constructo multidimensional cuyas 
dimensiones básicas según Ramírez 
(2005) son dos: una relacionada con el 
tono emocional de las relaciones, esta 
tiene que ver con la comunicación, y la 
segunda relacionada con las conductas 
utilizadas para controlar y encauzar la 
conducta de los hijos, que tiene que ver 
con el tipo de disciplina. En este senti-
do, es necesario darle importancia a po-
ner en práctica estilos de crianza positi-
vos que se preocupen dentro de otras 
cosas de influir, educar y orientar a los 
hijos para su correcto desarrollo emo-
cional, cognitivo, físico y su integración 
social. 
 Diversos autores estudian los an-
tecedentes y factores que determinan 
los estilos o prácticas de crianza, entre 
ellos están los distintos tipos de disci-
plina, las características del niño/a y de 
sus padres y la interacción entre ambos, 
sumado a esto se debe considerar la 
estructura, el afecto, el control conduc-
tual, la comunicación, la transmisión de 
valores y los sistemas externos. (Musitu, 
Román y García, 1988). Ramírez (2005) 

señala que el nivel socio económico es 
un factor que se relaciona directamente 
con los estilos educativos, y es el nivel 
de estudio de los padres/madres el que 
más ayuda a diferenciar a unos padres 
de otros en sus prácticas de crianza. Es 
necesario tomar en cuenta el papel que 
desempeñan las prácticas de crianza y 
la importancia de la transmisión inter-
generacional de valores que tienen con-
secuencias en el desarrollo personal y 
social de los individuos. 
 Ahora bien, teniendo en cuenta 
la información expuesta, se estudió uno 
de los modelos o estilos de crianza co-
nocido como Pedagogía negra. Como 
se mencionó en el planteamiento del 
problema, este modelo acuñado en 1977 
por Katharina Rutschky ha sido uno de 
los más utilizados a lo largo de la historia 
(Miller, 1980), y uno de los mayores pro-
blemas que arrastra consigo es el inco-
rrecto desarrollo cerebral en los niños. 
El castigo físico, y la manipulación men-
tal son los métodos más recurrentes en 
este tipo de crianza. Según un estudio 
de Unicef (2000) en Chile, el 54% de los 
niños y niñas reciben castigo físico. Se-
gún Miller (1980) los motivos del castigo 
corporal vienen de los padres luchan-
do por recuperar en sus hijos el poder 
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que ellos perdieron frente a sus propios 
padres, reviven la vulnerabilidad de sus 
primeros años de vida reprimida en su 
inconsciente y se defienden violenta-
mente frente a seres más débiles. 
 El mayor problema de este mo-
delo de crianza, o de cualquier otro que 
incluya la violencia, la manipulación, la 
invalidación o el abandono, es la res-
puesta del cuerpo al estrés, es decir, los 
efectos de los sistemas de respuesta al 
estrés en el cuerpo. Existen tres tipos 

de respuesta al estrés (Shonkoff & Garr-
ner, 2012): positiva, tolerable y tóxico. La 
respuesta al estrés tóxico puede ocurrir 
cuando un niño experimenta adversi-
dades fuertes, frecuentes y/o prolon-
gadas, como abuso físico o emocional, 
negligencia crónica, abuso de sustancias 
por parte del cuidador o enfermedad 
mental, exposición a la violencia y / o 
las cargas acumuladas de las dificulta-
des económicas familiares. —Sin apoyo 
adecuado de los adultos. Este tipo de 
activación prolongada de los sistemas 

Fuente: Centro para el desarrollo del Niño, Universidad de Harvard

de respuesta al estrés puede interrum-
pir el desarrollo de la arquitectura del 
cerebro y otros sistemas de órganos, y 
aumentar el riesgo de enfermedades 
relacionadas con el estrés y el deterio-
ro cognitivo, incluso en la edad adulta. 
Cuando la respuesta al estrés tóxico 
ocurre continuamente, o es provoca-
da por múltiples fuentes, puede tener 
un costo acumulativo en la salud física 
y mental de un individuo, de por vida. 
Cuantas más experiencias adversas en 
la infancia, mayor es la probabilidad de 
retrasos en el desarrollo y problemas de 
salud posteriores, como enfermedades 
cardíacas, diabetes, abuso de sustan-
cias y depresión. La explicación bioló-
gica de este fenómeno (Gratacós, s.f) 
recae en la producción de altos niveles 
de cortisol, una hormona que puede al-
terar el desarrollo de la estructura ce-
rebral, produciendo efectos que se aso-
cian con problemas físicos, mentales y 
conductuales en la edad adulta. En con-
creto, el estrés tóxico puede afectar a 
la amígdala, una región del cerebro que 
tiene que ver con las emociones y la me-
moria, causando que crezca demasiado 
y, en última instancia, haciendo que sea 
más difícil para un niño controlar el mie-
do y la ansiedad. Shonkoff (2012) sugiere 

normal abusado
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tóxico en la infancia. 
 Para complementar lo anterior, se 
revisó a la autora Marsha Linehan (1993) 
quien propone una teoría de tipo bioso-
cial, que si bien está formulada específi-
camente para explicar la desregulación 
emocional en personas diagnosticadas 
con Trastorno Límite de la Personalidad 
(TLP), es posible extrapolarla si se con-
sidera que todos en algún momento po-
demos vivir periodos de desregulación 

emocional. Según este modelo, la desre-
gulación emocional, disfunción principal 
de los sujetos con TLP, es el resultado 
de la interacción entre una predisposi-
ción biológica a la vulnerabilidad emo-
cional y un ambiente invalidante. Así, 
el niño que ha nacido biológicamente 
vulnerable crece en un ambiente que 
responde de forma errática o exagerada 
a sus eventos internos (emociones, sen-
saciones, preferencias...), negándolos 
(“deja de llorar”; “¿cómo vas a tener sed, 
si acabas de beber?”), o atribuyéndolos 
a rasgos negativos de la personalidad 
(“eres un llorón”; “no seas cobarde”). 
Las familias invalidantes restringen las 
demandas del niño, no tienen en cuenta 
sus preferencias (“qué sabes tú”), y utili-
zan el castigo como forma de controlar 
la conducta. En este ambiente, el niño 
no aprende a poner nombre a sus emo-
ciones, modularlas, tolerar el malestar o 
confiar en sus respuestas emocionales 
como interpretaciones válidas de los 
eventos. Como consecuencia, durante 
su infancia y la vida adulta, estos sujetos 
tienen mayor sensibilidad emocional, 
dificultades para modular el afecto, un 
lento retorno a la línea base, entre otros 
síntomas que dificultan seriamente su 
capacidad de adaptación vital (de la 

estrés
positivo

estrés
tolerable

estrés
tóxico

Hormona cortisol

+

+
Naturaleza crónica y progresi-

va de la tensión

Inexistencia de apoyo o una 
relación que amortigue el 

impacto emocional

cognición emoción

aprendizaje impulsos

atención ansiedad

memoria depresión

 El resultado de la suma de es-
tos tres factores se ve reflejado en un 
futuro en problemas de tipo cognitivo 
y/o emocional. El siguiente diagrama re-
sume los ámbitos afectados en ambas 
áreas:

que muchas enfermedades de adultos 
deben verse como trastornos del de-
sarrollo que comienzan temprano en la 
vida y que las persistentes disparida-
des de salud asociadas con la pobreza, 
la discriminación o el maltrato podrían 
reducirse mediante el alivio del estrés 
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Vega & Sánchez, 2013). 

Fuente: Isaac Quesada, Unsplash
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para ejemplificar la influencia de la 
violencia en la primera infancia en el de-
sarrollo de seres humanos que repiten 
los patrones y las conductas violentas 
recibidas, se decidió revisar la infancia 
de una serie de personajes históricos 
que han causado innumerables e irrepa-
rables daños en nuestra sociedad, justi-
ficando el uso de la violencia como ne-
cesaria . En primer lugar se estudió a los 
mayores genocidas del siglo XX: Mao 
Zedong, Iosif Stalin y Adolf Hitler. Mao 
Zedong, el mayor genocida del mundo 
(China, 78 millones de personas), fue 
víctima de una relación tóxica con su 
padre (Chang & Halliday, 2006). 

 Stalin, genocida soviético con 23 
millones de víctimas, creció con un pa-
dre alcohólico y violento, quien golpea-
ba a su esposa e hijo, y con una  madre 

que recurría al castigo físico a modo de cómo puede repercu-
tir la violencia en la 
primera infancia

mao zedong 
china
víctima de violencia 
en la primera infancia

70 
mm

adolf hitler
alemania
víctima de violencia 
en la primera infancia

17 
mm

iósif stalin
rusia
víctima de violencia 
en la primera infancia

23 
mm

reprimenda. (ABC, 2018). 
 Por último, Hitler, genocida ale-
mán con 17 millones de víctimas, cre-
ció con un padre, violento, autoritario 
y machista, sometió a su mujer e hijos 
a su voluntad, humillándolos, oprimién-
dolos, reprimiéndolos, violentándolos 
e inculcándoles la obediencia absoluta 
y la jerarquía como los principios más 
importantes. “La relación de Hitler con 
su padre estuvo basada en el miedo y 
el maltrato, y el niño que fue constante-
mente perseguido por su progenitor, se 
convirtió en un nuevo escenario, en el 

perseguidor”. (Miller, 1980). 
 Por otro lado, se revisó un estu-

dio de Tatiana Cano (2010) donde se 
explora la infancia de reconocidos ase-
sinos en serie. Theodore Robert Cowell 
más conocido como Ted Bundy, sufrió 
de violencia y abuso por parte de sus 
familiares, y no tuvo ninguna vinculación 
afectiva significativa durante su infan-
cia temprana. Jeffrey Lionel Dahmer 
apodado El Caníbal de Milwaukee, fue 
víctima de las peleas continuas de sus 
padres, temía al abandono y buscaba 
la atención que sus padres no le daban 
torturando y matando animales. Su ma-
dre tuvo un embarazo problemático. 
Cano señala que “Los sucesos vividos 
en la infancia, pueden convertir a un 
buen niño en un asesino; se supone que 
compensan la agresión que vivieron en 
la infancia, repitiendo el maltrato, ahora 
como victimarios.  
   Robert Ressler, criminólogo, per-
filador de asesinos escribió en una in-
vestigación sobre asesinos en serie, que 
todos habían padecido maltrato psico-
lógico grave en la infancia; sus madres 
eran frías, distantes, negligentes, les da-
ban poco contacto físico; no les presta-
ban atención, ni les ponían límites, sus 
padres no cumplieron su función, no les 
enseñaron a diferenciar el bien del mal, 
a no hacer daño a los demás. Es una re-



 21 |

ferencia clara a los padres como prime-
ra instancia normalizadora.” 
Abusadores sexuales como Albert Fish 
“El abuelo asesino” violador de niños 
y caníbal, Peter Kürten el “Vampiro de 
Dusseldorf”, secuestradores como Ariel 
Castro de Cleveland, todo tipo de cri-
minales, adictos a las drogas, y muchas 
personas con diagnósticos psiquiátri-
cos tienen un factor en común: fueron 
víctimas de abuso, maltrato, abandono 
e invalidación en su primera infancia, 
entrado todos dentro del concepto de 
violencia. 

Fuente: Valentín Salija, Unsplash

2.2 violencia hacia niños y 
adolescentes
Unicef (2017) define seis tipos de 
violencia infantil y adolescente en “La 
violencia en la primera infancia”:

    los malos tratos
Incluyen la violencia física, sexual y psi-
cológica / emocional y el trato negligen-
te a los lactantes, niños y adolescentes, 
ocasionados por padres, cuidadores 
y otras figuras de autoridad, principal-
mente en el hogar, en el colegio y en 
centros de cuidado. Se incluye el casti-
go violento.

    la negligencia o 
trato negligente
Se define como la imposibilidad de cum-
plir con las necesidades físicas y psico-
lógicas de los niños para protegerlos del 
peligro, aun cuando las personas encar-
gadas de su cuidado tienen los medios, 
los conocimientos y el acceso a los ser-
vicios para hacerlo.

    la violencia sexual
Incluye cualquier contacto físico o 

1
4

2

3

acoso sexual con una persona que no 
quiere estar en la situación, o que es  
incapaz de consentir o rechazar.

    la violencia emocio-
nal o psicológica               
(y ser testigos de la violencia)       
Incluye la restricción de los movimien-
tos de un niño, la denigración, la ridicu-
lización, las amenazas y la intimidación, 
la discriminación, el rechazo y otras for-
mas no físicas de tratamiento hostil. Ser 
testigo de la violencia, puede implicar 
forzar a un niño a observar actos de vio-
lencia, o presenciar violencia  entre dos 
o más personas.

    la disciplina 
violenta
Está relacionada al maltrato infantil que 
incluye tanto la agresión psicológica 
como el castigo físico por parte de los 
padres, cuidadores y otras figuras de 
autoridad y se puede producir en el ho-
gar, en el colegio y en otros entornos.

5
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    la  violencia 
doméstica
Implica la violencia por parte de la pare-
ja o ex pareja. Aunque los hombres tam-
bién pueden ser víctimas, la violencia 
del compañero íntimo afecta de manera 
desproporcionada a las mujeres.

 A continuación se presentan las 
cifras de violencia  del documento de 
Unicef: niños, niñas y adolescentes en 
chile 2020. A esto se le suma el abuso 
sexual infantil por parte de madres, pa-
dres o cuidadores con un 9% (Unicef, 
2017)

6

(3 de cada 4 niños en Chile ha vivido situaciones 
de violencia por parte de sus padres).

9,7%

20,2%

* Actos constitutivos de delito: robo, ataque físico, rotura 
de objetos por ejemplo.
** Peleas, amenazas, balaceras o disparos.
*** Niños, niñas y adolescentes entre 5 y 12 años.
envae: Encuesta Ncional de Violencia en el Ámbito Escolar.
elpi: Encuesta Longitudinal de Primera Infancia

de los niños, niñas y 
adolescentes declaran 
haber sido víctimas de 
algún tipo de violencia 
por parte de su ma-
dre y/o padre (unicef, 
2012)

71%

de los niños, niñas y 
adolescentes declaran 
haber sido víctimas de 
violencia psicológica 
por parte de su made 
y/o padre (unicef, 2012)

de los estudiantes 
dicen haber sido 
agredidos en su
establecimiento
educativo 2 o más 
veces al año (envae, 
2014)

de los estudiantes 
dicen haber agredido a 
alguien en su
establecimiento
educativo 2 o más 
veces al año (envae, 
2014)

de los estudiantes 
entre 7º básico y 3º
medio declara haber
sufrido un acto de 
violencia constitutivo
de delito*. (encuesta 
nacional de polivictimi-
zación, 2017)

de los cuidadores 
principales reconocen 
haber utilizado métodos 
de agresión psicológica 
en la crianza*** de 
niños, niñas y adoles-
centes (elpi, 2017).

de los cuidadores 
principales reconocen 
el uso de métodos de 
disciplina violentos en la
crianza*** de niños,
niñas y adolescentes
(elpi, 2017).

de los niños, niñas y 
adolescentes declaran 
haber sido víctimas de 
violencia física leve
por parte de su made 
y/o padre (unicef, 2012)

de los niños, niñas y adolescentes declaran 
haber sido víctimas de algún tipo de violencia
por parte de su madre y/o padre (unicef, 2012)

de los niños, niñas y 
adolescentes declaran 
haber sido víctimas de 
violencia física grave 
por parte de su made 
y/o padre (unicef, 2012)

71%

25,6%

24,1%9

56,9%46%

62,5%

19,5%

22,3%2

25,9%
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Fuente: Lucas Metz, Unsplash
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no sólo la reciben, sino que también la 
aplican con sus pares y con los que con-
sideran inferiores, pero ¿qué hace a un 
adolescente ser violento? Paola Ciocca, 
médico de la Unidad de Salud Adoles-
cente del Hospital Sótero del Río, expli-
ca que existen factores de riesgo en los 
círculos familiares o sociales que inci-
den. “La percepción de normalidad res-
pecto de agredir, burlar o insultar es un 
factor de riesgo; también tener conduc-
tas agresivas con pares del mismo sexo, 
síntomas depresivos o patologías aso-
ciadas a síntomas ansiosos”. Asimismo, 
agrega que “quienes han sido testigos o 
víctimas de violencia desde la infancia, 
donde está normalizado ese trato, son 
grupos de riesgo de ser víctimas o victi-
marios y de involucrarse en una relación 
no sana, donde, por falta de habilidades, 
terminan resolviendo sus diferencias o 
inseguridades con agresividad”. 
 Uno de los temas más preocu-
pantes en los últimos dos años, es la 
violencia física y sexual en las parejas 
adolescentes. En 2018, más de 3.000 
adolescentes fueron atendidos en cen-
tros públicos de salud tras ataques 
sexuales o agresiones de sus parejas 

(La Tercera, 2019) Y la cifra da cuenta 
de una preocupante realidad: más de 
3.000 menores de 19 años fueron aten-
didos en 2018 en centros públicos de 
salud por alguna de estas causales. El 
catastro revela que un total de 3.270 jó-
venes, de entre 10 y 19 años, resultaron 
víctimas de violencia en el pololeo y/o 
violencia sexual en 2018, donde el 69% 
de las víctimas fueron mujeres, y según 
un estudio de ONU Chile en 2018, 24,7 
% del alumnado ha recibido una o más 
formas de violencia sexual en el interior 
de los establecimientos educacionales.
 Otro de los temas preocupantes 
es el cyber acoso o bullying cibernéti-
co. Si bien internet puede ser una gran 
herramienta para comunicarse, edu-
carse, sociabilizar, aprender, explorar, 
jugar y relacionarse entre otras cosas, 
existe un alto riesgo que fue demostra-
do en un estudio de Microsoft el 2019, 
donde Chile está rankeado número 20 
de 22 en este tema, sólo por encima de 
Sudáfrica y Perú. En tanto, en nuestro 
país, los principales riesgos son: recibir 
contenido ofensivo u obsceno, así como 
encontrar noticias falsas o engaños y 
recibir persistentes demandas por rela-

2.3 violencia entre adolescentes
ciones no deseadas. Si bien el 63% de 
los riesgos en línea vienen de extraños y 
personas que las víctimas sólo conocen 
a través de la red, de acuerdo con la in-
vestigación -y por extraño que parezca- 
estos malos ratos provienen del mismo 
círculo social de las víctimas y pueden 
tener un impacto negativo, tanto dentro 
como fuera de internet. A continuación 
se presentan una serie de screenshots 
obtenidos de un informante clave que 
demuestran el mal trato o bullying por 
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medio de la plataforma Instagram, don-
de interactúan  adolescentes de 13 años 
de un colegio privado de la comuna de 
Colina, en la Región Metropolitana.Es 
realmente preocupante el nivel de vio-
lencia, agresividad y malos tratos entre 
pares, y el mal uso de las RRSS que fo-
mentan el acoso instantáneo detrás de 
una pantalla.
 En tercer lugar, se encuentra el 
problema de la discriminación. ONU 
Chile, realizó un estudio en seis escue-
las (2018) que concluye que una de las 
causas de la discriminación y la violen-
cia entre los adolescentes, es la falta de 
atención por parte del mundo adulto. 
Según los estudiantes, los profesores 
apenas prestan atención a las denuncias 
cuando ocurren problemas de discrimi-
nación. Esto, lejos de prevenir los abu-
sos, los fomenta, ya que supone aceptar 
estas conductas como apropiadas.
 Según las cifras, de cada diez jó-
venes, tres no acuden a nadie para pedir 
ayuda en caso de haber sido discrimina-
dos, y en el caso que hayan recurrido, el 
36,6 % de ellos dice que no se tomaron 
medidas concretas por parte de las au-
toridades de los establecimientos esco-
lares.
 Esta agresividad y discriminación 

afecta según el estudio sobre todo a los 
homosexuales, transexuales y a las mu-
jeres estudiantes, sobre los que se ejer-
ce cuatro veces más presión para que 
se ajusten a los estereotipos convencio-
nales. De hecho, las cifras indican que 
el y el 34,4 % ha sido discriminado en la 
escuela como resultado de los estereo-
tipos de género.
 El informe de la Universidad de 
Chile Calidad de vida de los adolescen-
tes chilenos señala que hoy, “hay amplia 
coincidencia en que los principales pro-
blemas asociados a la juventud son, con 
distintos matices según el país, las des-
ventajas socio-económicas (marginali-
dad), conductas de riesgo, embarazos 
no esperados, aborto inducido, enfer-
medades de transmisión sexual, sida, ta-
baquismo, consumo de alcohol y drogas, 
accidentes, alteraciones nutricionales 
y de la alimentación, problemas emo-
cionales y suicidio, discapacidad física 
y mental, accidentes y enfermedades 
ocupacionales y retraso escolar”.
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Fuente: Luz Fuertes, Unsplash
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una de las tendencias en educación 
infantil en el mundo moderno es el logro 
de la formación integral del niño, tal y 
como lo planteó en 1996 en la UNESCO 
la Comisión Internacional sobre la Edu-
cación para el Siglo XXI, que hizo explí-
citas cuatro dimensiones de aprendizaje 
humano: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vi-
vir juntos.  
 Es así como a partir de la Con-
vención Internacional de los Derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989, se lo define como 
un sujeto de derecho, reconociendo en 
la infancia el estatus de persona y de 
ciudadano. Pensar en los niños como 
ciudadanos es reconocer igualmente 
los derechos y obligaciones de todos 
los actores sociales. (Jaramillo, 2007). 
Es por esto que el movimiento de la mo-
dernidad empieza a concebir la infancia 
como una categoría que encierra un 
mundo de experiencias y expectativas 
distintas a las del mundo adulto. 
“Estamos viviendo un momento históri-
co. Por primera vez, los niños más pe-
queños están expresamente inscritos 

en la agenda mundial para el desarrollo, 
como parte de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. Es importante que to-
dos los países continúen avanzando en 
el desarrollo temprano de sus hijos. No 
se trata sólo de una condición ineludi-
ble para el desarrollo, sino también para 
la justicia social y la equidad”. (Bache-
let, 2016). Sin embargo, los gobiernos de 
todo el mundo dedican a los programas 
en la primera infancia menos del 2% de 
sus presupuestos educativos. (Unicef, 
2017). 
 Este proyecto pretende sensibi-
lizar y generar conciencia en las futuras 
madres, padres y cuidadores para pre-
venir las repercusiones del uso de vio-
lencia en la infancia temprana, atacando 
el problema de raíz, evidenciando las 
consecuencias negativas de una crianza 
con violencia en generaciones anterio-
res para lograr cortar con el círculo in-
tergeneracional de la violencia y gozar 
de un futuro mejor. 
 Jack P. Shonkoff, director del 
Centro para el Desarrollo del Niño de la 
Universidad de Harvard señala que “La 
ciencia del siglo XXI evidencia nuestra 
responsabilidad colectiva: proporcionar 

a todos los niños pequeños, lo antes 
posible, una base sólida de relaciones 
solidarias, experiencias de aprendizaje 
positivas y entornos que promuevan la 
salud, para que puedan convertirse en 
adultos resilientes con las habilidades 
necesarias para llevar a buen término 
las responsabilidades laborales, ciuda-
danas y parentales de la siguiente gene-
ración”. 
 En la página siguiente, se presen-
ta un esquema de UNICEF, que ilustra la 
naturaleza de la relación entre los pro-
gramas que promueven el desarrollo de 
los niños y niñas en la primera infancia 
y los resultados, combinando nutrición, 
protección, estimulación, aprendizaje 
temprano y apoyo a familias, cuidadores 
principales y comunidades para ayudar 
a los niños y niñas más vulnerables a te-
ner el mejor comienzo de vida. Estudios
recientes demuestran que fortalecer la 
prevención de la violencia en los pro-
gramas de primera infancia, conlleva a 
múltiples beneficios, y este será el para-
digma bajo el cual se trabajará y se de-
sarrollará el proyecto, pero enfocado en 
los adolescentes.

2.4 el niño como sujeto social de derecho
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protección 
de la infancia

comunicación

desarrollo 
de la primera 

infancia

Desarrollo 
socio-emocional 
adecuado

Crecimiento 
saludable

Vinculación
adectiva y 
cuidado
seguro

Socialización
y aprendizaje
positivo

Reducción del
comportamiento de 
riesgo (drogas, 
alcohol, 
delincuencia)

salud y 
nutrición

educación 
temprana

inclusión 
social

Detección temprana y apoyo 
a las familia en situación de 
riesgo, apoyo a las víctimas, 
cuidado alternativo basado 

en la familia

Promoción basada en la 
evidencia y cambio de 
comportamiento social

Políticas y programas 
integrados

Niños pequeños 
protegidos contra la 

violencia

Protección social y apoyo a 
la familia

Prevención, detección y 
respuesta.

Oportunidades de 
aprendizaje temprano en 

entornos seguros y 
protectores (hogares, 
centros comunitarios)

Fuente: La violencia en la primera infancia
Marco Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, 2017

esquema unicef: la naturaleza de la relación entre una 
programación multifoco y sus resultados.
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2.5 currículum académico
luego de la información expuesta 
anteriormente, se revisó el currículum 
académico propuesto por el Ministerio 
de Educación con el objetivo de saber 
cómo se abarca la violencia a nivel es-
colar. La siguiente información fue obte-
nida de www.curriculumnacional.cl, sitio 
web que pone a disposición de toda la 
ciudadanía las Bases Curriculares, Pro-
gramas y Planes de Estudio vigentes de 
acuerdo a la legislación nacional. Ade-
más, es un sitio que contiene recursos 
que pueden resultar de utilidad para 
apoyar la implementación del Currícu-
lum.
 Las asignaturas propuestas son 
las siguientes: Artes visuales, ciencias 
naturales, educación física y salud, his-
toria, geografía y ciencias sociales, in-
glés, lengua y cultura de los pueblos 
originarios ancestrales, lengua indígena, 
lenguaje y comunicación/ lengua y lite-
ratura, matemática, música, orientación, 
religión, tecnología y filosofía.
 Dentro del Currículum Nacional, 
se revisó la asignatura de Orientación 
ya que según el sitio, tiene como pro-
pósito “contribuir al proceso de forma-

ción integral de los estudiantes, promo-
viendo su desarrollo personal, afectivo 
y social.” Se presentan cinco unidades 
para la asignatura, con un total de 35 ho-
ras pedagógicas al año: 

1. Crecimiento personal
2. Bienestar y autocuidado
3. Relaciones interpersonales
4. Pertenencia y participación democrá-
tica
5. Gestión y proyección del aprendizaje
 
 A continuación se describen las 
unidades 1, 2 y 3, las cuales plantean el 
desarrollo de habilidades personales, 
emocionales y sociales, donde se en-
marca este proyecto. 

Unidad 1: crecimiento personal
(7 horas pedagógicas)
Esta unidad pretende contribuir a la 
construcción de una visión elaborada 
de sí mismo. Como parte de este pro-
ceso, se contempla también el recono-
cimiento y desarrollo de la sexualidad y 
sus distintas dimensiones.
* Dentro de los recursos, cuenta con 4 

actividades sugeridas.

Unidad 2: bienestar y autocuidado
(7 horas pedagógicas)
Reconocer la importancia del bienestar 
y el autocuidado y promoción de un es-
tilo de vida saludable.
* Dentro de los recursos, cuenta con 4 
actividades sugeridas.

Unidad 3:  relaciones  interpersonales
(7 horas pedagógicas)
La unidad pone foto en las relaciones 
establecidas entre individuos, ya sea de 
manera directa como por medio de las 
redes sociales.
* Dentro de los recursos, cuenta con 4 
actividades sugeridas y 3 actividades 
complementarias.
 
 Son 21 horas pedagógicas al año 
las que en teoría el sistema educacional 
dedica a la formación integral, sin em-
bargo, la mayoría de los cursos utilizan 
estas horas como consejo de curso, para 
tratar temas puntuales, y no realizan las 
actividades sugeridas por el Currículum 
Nacional.
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 Se compararon estas 35 horas 
anuales de formación integral con una 
sola unidad de la asignatura Lenguaje y 
Comunicación, la cual, con 34 horas pe-
dagógicas destinadas, equivale a la tota-
lidad de unidades de Orientación.

Unidad 1: El héroe en distintas 
épocas
(34 horas pedagógicas)
Se espera que los estudiantes lean, dis-
cutan y escriban acerca de una variedad 
de textos seleccionados por el docente, 
relacionados con el tema del héroe.
* Dentro de los recursos, cuenta con:
- 1 plan de trabajo
- 16 clases de aula virtual
- 4 solucionarios de clase
- 1 evaluación de la clase
- 2 materiales para el docente
- 35 actividades complementarias
- 22 actividades sugeridas
- 9 lecciones
- 3 textos escolares 2020 liberados
- 34 audios
- 9 imágenes
- 8 videos
- 163 lecturas de alumno
- 54 lecturas de profesor

 La diferencia de prioridad, de 

destinación de tiempo, de material y re-
cursos entregados es abismante. Si bien 
el Currículum Nacional plantea la for-
mación integral, no se hace responsable 
en cuanto al cumplimiento de ésta, ni le 
destina las horas ni los recursos necesa-
rios. La educación sigue estando enfo-
cada en lo académico y lo intelectual, y 
eso es algo urgente de cambiar.

  

2.6 educación 
responsable
 A continuación se presentan las 
bases de la Educación Responsable 
planteada por la Fundación Botín, pro-
grama desarrollado en colaboración con 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria, Es-
paña, que favorece el crecimiento físi-
co, emocional, intelectual y social de las 
personas, promueve la comunicación y 
mejora la convivencia en los centros es-
colares a partir del trabajo con docen-
tes, alumnado y familias.

1. desarrollo afectivo
   - Identificación y expresión emocional
   - Autoestima

   - Empatía

2. desarrollo cognitivo
   - Autocontrol
   - Toma de desiciones responsables
   - Actitudes positivas hacia la salud

3. desarrollo social
   - Habilidades de interacción
   - Habilidades de autoafirmación
   - Habilidades de oposición asertiva

4. desarrollo creativo

 Para efectos de este proyecto, se 
considera entonces una educación inte-
gral a toda aquella que sea responsable 
dentro de las 4 variables presentadas 
anteriormente, donde el objetivo prin-
cipal sea mejorar la formación de niños 
y jóvenes, introduciendo en el sistema 
educativo el desarrollo de la creatividad 
y de la inteligencia emocional y social
 Lo que se necesita este momen-
to en Chile y el mundo es apostar por 
una educación que promueva el creci-
miento psicológico, emocional y físico 
saludable en niños y jóvenes, para po-
der así obetener mejores resultados en 
el desarrollo social.
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2.7 gamificación y experiencia de aprendizaje 
la gamificación es una técnica de 
aprendizaje que traslada la mecánica 
de los juegos al ámbito educativo-pro-
fesional con el fin de conseguir mejores 
resultados. Se intenta potenciar al máxi-
mo las habilidades de los niños a través 
de la experimentación y el juego, puesto 
que mediante la experiencia y la diver-
sión se cree que es más fácil alcanzar 
aprendizajes más significativos y funcio-
nales (Jareño, 2019). 
 Los 3 objetivos de las actividades 
realizadas en contexto de gamificación 
son: 
1. La fidelización con el alumno, ya que 
se crea un vínculo con el contenido que 
se está trabajando. 
2. Ser una herramienta contra el aburri-
miento y motivarlos. 
3. Optimizar y recompensar al alumno 
en aquellas tareas en las que no hay nin-
gún incentivo más que el propio apren-
dizaje.
 Existe evidencia donde muchos 
docentes relatan que su carácter lúdico 
facilita la interiorización de conocimien-
tos de sus alumnos de una forma más di-
vertida, generando una experiencia po-
sitiva en ellos. Además, consideran que 

es una gran oportunidad para trabajar 
aspectos como la motivación, el esfuer-
zo, la fidelización o la cooperación den-
tro del ámbito escolar.
 La experiencia de aprendizaje , 
por otro lado, se plantea en el contex-
to de sala de clases distinta a una clase 
magistral en los siguientes aspectos:

• Aprendizaje activo y participativo,  
práctico.
• Aprendizaje significativo, el cual asegu-
ra la permanencia de los conocimientos.
• Llama a reconocer el papel del cuerpo 
en el aprendizaje, se aprende con el 
cuerpo, ya que incorporar el aprendiza-
je significa hacerlo cuerpo, programar el 
cuerpo para ejecutar automáticamente 
lo aprendido. 
• Existe un facilitador y consta de 5 pa-
sos necesarios para que el aprendizaje 
sea significativo: 

1. Mostrar quiebre o anomalía: el facili-
tador narra una historia cuyo centro es 
el quiebre. Puede ser personal, de otro, 
cuento, relato escito, video, etc.

2. Validar que el quiebre se está es-

cuchando adecuadamente: El facili-
tador busca saber cómo está siendo 
interpretado por la audiencia. La inter-
pretacion se da por la conexión con sus 
experiencias reales.

3. Entrega de distinciones: se entrega la 
información básica del nuevo ámbito de 
acción. 

4. Llevar a los aprendices al nuevo 
espacio de acción: El facilitador debe 
mostrar las nuevas posibilidades que se 
abren en la práctica.

5. Cierre de la experiencia: validar el 
sentido y la relevancia que el aprendi-
zaje da a lo que se está aprendiendo. 
Escuchar juicios, ¿qué se llevan de esta 
experiencia? ¿de qué se dieron cuenta?

 Se trabajará en todo momento 
bajo la premisa de Pablo Gutiérrez, del 
Centro de Desarrollo Docente, Campus 
Villarica de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, quien plantea la vincula-
ción entre juego y aprendizaje en el aula 
para obtener mejores resultados.
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2.8 las tics en la educación
las tecnologías de la información y 
la Comunicación (TIC) son todas aque-
llas que giran en torno a las tecnologías 
de almacenamiento, procesamiento, 
recuperación y comunicación de la in-
formación a través de diferentes dispo-
sitivos electrónicos e informáticos (Be-
lloch, 2012).
 Las nuevas tecnologías ofrecen 
el acceso a una gran cantidad de infor-
mación. Como señala Guerrero (2014), 
el uso de las TIC en la educación facili-
ta un aprendizaje constructivista y sig-
nificativo. El alumno construye su saber 
mediante la unión de los conocimientos 
previos que ya posee con la adquisi-
ción de los nuevos conocimientos que 
aprende por medio de la indagación y 
búsqueda de información con las nue-
vas tecnologías
 Las herramientas TIC reúnen 
aspectos fundamentales que ayudan a 
responder a las necesidades del alum-
nado (Guerrero, 2014) Estos aspectos 
son flexibilidad, versatilidad, interactivi-
dad y  conectividad. Los alumnos pue-
den comunicarse, compartir e intercam-
biar información por medio del uso de 
redes sociales o de plataformas virtua-

les en las cuales pueden aportar y ofre-
cer sus puntos de vista referidos a un 
tema en específico.
Guerrero (2014) señala la importancia 
de una serie de condiciones que de-
ben seguirse para asegurar que con el 
uso de las herramientas digitales en las 
diferentes tareas de clase aportan esa 
ayuda para que el proceso de enseñan-
za-aprendizaje del alumnado sea favo-
rable, dichos aspectos que se han de 
tener en cuenta son los siguientes:
• Adecuación de las exigencias al nivel 
del desarrollo del alumno y de sus capa-
cidades personales.
• Adecuación de los contenidos a los 
conocimientos previos de los alumnos 
como iniciadores en la construcción de 
los nuevos aprendizajes.
Adecuación de los materiales para que 
• se permitan la manipulación, descubri-
miento y la transformación creativa.
• Adecuación de las tareas por medio 
de trabajos cooperativos para afianzar 
las relaciones sociales dentro del aula.
 Las ventajas que tanto para el 
alumno/a como para el profesor tiene 
la aplicación de las TIC en las salas de 
clases son la motivación, el interés, la 

interactividad, la cooperación, la inicia-
tiva, la creatividad, la comunicación y la 
autonomía (Fernández, s.f)
 Dentro de las posibilidades más 
significativas que se le incorporan a las 
TIC para ser utilizadas en la enseñanza 
se encuentra la eliminanación de las ba-
rreras espacio-temporales entre profe-
sores y alumnos, la flexibilización de la 
enseñanza, la adaptaciónde los medios 
y las necesidades a las característi-
cas de los alumnos y el favorecimiento 
del aprendizaje cooperativo y del au-
toaprendizaje.
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3
PLANTEAMIENTO
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3.1 formulación del proyecto

problema

La invisibilización y la justificación de la violencia en la crianza en Chile y sus reper-
cusiones.

oportunidad de diseño

Mediar entre las necesidades comunicativas e informativas y generar una instancia 
de educación, sensibilización y concientización para los futuros padres y madres  en 
torno a la violencia en la crianza y sus repercusiones.

pregunta de investigación

¿Cómo generar una instancia de educación, sensibilización y concientización en 
torno a la justificación e invisibilización de la violencia en la crianza y sus repercu-
siones, en los adolescentes para lograr un aprendizaje significativo?
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qué

Experiencia de aprendizaje en torno a la no violencia compuesta de material didác-
tico para alumnos de 7mo básico que incluye un set de tarjetas, una aplicación móvil 
y una plataforma digital.

por qué

Porque existen altos niveles de violencia en Chile y sus consecuencias físicas, psi-
cológicas y emocionales en los individuos pueden repercutir en la sociedad entera.

para qué

Para educar, sensibilizar y concientizar a los adolescentes en torno a las formas de 
violencia y las repercusiones de su justificación e invisibilización.
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objetivo general

objetivos específicos

Educar, sensibilizar y concientizar a los 
adolescentes en torno a la invisibiliza-
ción y justificación de la violencia y sus 
repercusiones.

1. Analizar contexto y usuarios a través 
de técnicas cuantitativas para evaluar 
los sistemas de creencias en las relacio-
nes familiares.
iov: Caracterizar sistemas de creencias 
que perpetúan la violencia intrafamiliar 
en Santiago levantadas a través de una 
encuesta, para comprender así la situa-
ción actual de las familias en relación a 
creencias que justifiquen y/o invisibili-
cen la violencia y el abuso. 

2. Identificar conductas y patrones en 
futuros madres, padres y cuidadores 
que justifiquen o invisibilicen el uso de 
la violencia en la crianza, con la finalidad 
de que la solución responda a la nece-
sidad de cortar con el ciclo intergenera-
cional de violencia.
iov: Caracterizar la capacidad de re-
conocer situaciones violentas, maltrato 

metodología

y/o abuso en la propia infancia tempra-
na, y la repetición de patrones y con-
ductas negativos reconocidos mediante 
sesiones co-creativas.

3. Diseñar una experiencia de apren-
dizaje que cumpla con la necesidad de 
responder a un plan de educación sen-
sibilización y concientización en torno a 
la justificación y la invisibilización de la 
violencia y sus repercusiones.
iov: Levantar requerimientos de edu-
cación sensibilización y concientización 
mediante entrevistas con expertos. 

4. Diseñar la implementación que res-
ponda a las necesidades y requerimien-
tos levantadas en las etapas anteriores.
iov: A través del testeo e iteración, me-
dir la cantidad de requerimientos levan-
tados presentes en la experiencia de 
aprendizaje que fomenten el aprendiza-
je significativo.

en función del proyecto, se rescatan 
elementos de 3 metodologías existen-
tes, Diseño de Servicios de la Escuela 
de Diseño de la Universidad Católica, 

Double Diamond, y Diseño para Innovar. 
De la primera metodología se toman las 
etapas y las herramientas utilizadas en 
cada fase de trabajo, logrando así desa-
rrollar un proyecto coherente e integral. 
De la segunda metodología se rescata 
el análisis y la síntesis de información 
mediante la convergencia y divergencia 
de la figura de diamante. De la tercera 
metodología se rescatan las fases del 
proyecto, el diseño participativo, el uso 
del proceso de prototipado como me-
dio para investigar, evaluar y comunicar 
componentes y la mirada hacia el futuro.
 La primera fase, inspirar, fue de-
sarrollada durante el proceso de inves-
tigación de Seminario de Título, y buscó 
identificar y comprender en relación a 
un primer objetivo específico encarga-
do de analizar el contexto y los usuarios 
a través de técnicas cualitativas para 
evaluar los sistemas de creencias en las 
relaciones familiares. No obstante, se 
volverá a ella constantemente, ya que 
el análisis de antecedentes, referentes 
y contexto del y para el proyecto es algo 
que debe estar presente durante todo 
el proceso creativo.
 La segunda fase, descubrir, co-
menzó luego de obtener los principa-
les hallazgos en relación al problema 
planteado, respondiendo al segundo 
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objetivo específico, identificando patro-
nes y conductas en el potencial usuario 
que justifiquen o invisibilicen el uso de 
la violencia en la crianza mediante se-
siones co-creativas, caracterizando la 
capacidad de los usuarios para recono-
cer situaciones violentas, maltrato y/o 
abuso en la propia infancia temprana, y 
la repetición de patrones y conductas 
negativas. Luego, a partir de un análi-
sis de estos resultados se rescataron 
las principales interacciones críticas, se 
planteó el desafío, y se definió el pro-
blema como tal.
 La tercera fase, idear, se dividió 

entre el proceso de seminario y de titu-
lación, y se diseñó una experiencia de 
aprendizaje que cumple con la necesi-
dad de responder a un plan de educa-
ción, sensibilización y concientización 
en torno a la violencia en la crianza y 
sus repercusiones. En el proceso de se-
minario se conceptualizó la propuesta, y 
en el proceso de titulación se formalizó, 
levantando requerimientos que lleven a 
la educación, sensibilización y concien-
tización del usuario mediante entrevis-
tas con expertos, testeos e iteraciones. 
Tomando en consideración tanto las 

características de los usuarios como los 
quiebres y las oportunidades levanta-
das, se desarrollaron y testearon proto-
tipos acordes al contexto de pandemia.
 La cuarta y última fase, proyec-
tar, se realizó en el proceso de título, se 
diseñó la implementación que responde 
a las necesidades y requerimientos le-
vantadas en las etapas anteriores. Esto 
se desarrolló a través del testeo e itera-
ción de un proyecto piloto, evaluando y 
midiendo la cantidad de requerimientos
levantados presentes en la experiencia 
de aprendizaje diseñada, y midiendo el 
nivel de impacto, para finalmente llegar 
a la propuesta final.

IDENTIFICAR Y 
COMPRENDER

ANALIZAR Y 
PROBLEMATIZAR

CONCEPTUALIZAR 
Y FORMALIZAR

Inspirar

Oportunidad Principales 
hallazgos

Propuesta 
formal

Proyecto
piloto

Descubrir

Ámbito Desafío Concepto

SEMINARIO TÍTULO

IdearP royectar

TESTEAR E ITERAR IMPLEMENTAR Y 
EVALUAR
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4
USUARIO
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4.1 los adolescentes chilenos
el 24,2% de la población chilena se 
compone de niños, niñas y adolescen-
tes, de los cuales el 44,2% tienen entre 
10 y 17 años (CENSO, 2017). 
 Se revisó la Primera Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida del Ado-
lescente  realizada en 7.910 escolares de 
5º básico a 4° medio en 99 colegios del 
país (2018), la Encuesta de Desarrollo 
Humano de Niños, Niñas y Adolescen-
tes aplicada a 3.000 alumnos del país, 
realizada por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en conjunto con el Consejo Nacional de 
la Infancia (2018), el estudio Kids Online 
(2016), y la “Radiografía a los referentes 
audiovisuales de adolescentes chilenos” 
de la Universidad de Chile, donde se 
estudió a 500 estudiantes adolescen-
tes de colegios públicos, particulares 
subvencionados y privados de Santiago 
(2018)
 Paralelo a esto, se levantó infor-
mación realizando un estudio netnográ-
fico,  se utilizaron técnicas de observa-
ción, conversación y entrevistas con 
adolescentes de 13 años del colegio Hi-
ghlands. Los resultados fueron los sgtes:

qué piensan
piensa que sus padres deberían 
dedicarles más tiempo y preocu-
pación.

aprueba su vida familiar.

piensa que la televisión entrega 
una visión distorsionada y este-
reotipada de la juventud.

piensa que la familia es más im-
portante que los amigos.

piensa que hace “cosas malas”

20%

69%

40%

76%

70%

ha experimentado besos y cari-
cias.

ha tenido encuentros con un poco 
más de intimidad física.
 
ya ha experimentado relaciones 
sexuales completas. 

declara haber usado algún tipo de 
anticonceptivo.

ha usado Internet para aprender 
algo nuevo.

usa Internet también para buscar 
información sobre salud o enfer-
medades.

admite ver televisión en familia.

reconoce hablar de temas com-
plejos gracias a los programas 
emitidos por la televisión.

qué hacen

45%

23%

14%

16%

79%

52%

88%

56%

qué sienten
siente que todo le sale mal en la 
vida.

se siente sol@, distanciad@. in-
comprendido@ y no escuchad@ 
por sus padres.

se siente insatisfecho con sigo 
mism@ y tiene baja autoestima.

18%

38%

81%

37%

se siente querido por sus padres 
y el 72% se siente feliz en su casa.
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Moodboard hecho en conjunto con adolescentes de colegio Highlands.
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Un informe presentado por ONU Chile 
(2018), concluye que una de las causas 
de la discriminación y la violencia en los 
adolescentes es la falta de atención por 
parte del mundo adulto. Según los estu-
diantes, los profesores apenas prestan 
atención a las denuncias de bullying, 
violencia y maltrato.  Esto, lejos de pre-
venir los abusos, los fomenta, ya que 
supone aceptar estas conductas como 
apropiadas, invisibilizándolas y norma-
lizándolas. Son incluso los mismos edu-
cadores quienes ejercen violencia ante 
los jóvenes, por ejemplo, cerca del 40% 
de los encuestados/as percibe que sus 
profesores o profesoras tratan de ma-
nera desigual a hombres y mujeres.
 Dentro de la Encuesta de Desa-
rrollo Humano de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (2018) destaca la exposición a 
la violencia que sufren los encuestados. 
Un 72% declara haber presenciado vio-
lencia física entre sus compañeros/as 
en los últimos 12 meses y un 88%, ha-
ber presenciado violencia verbal. Con 
respecto a haber sufrido personalmen-
te episodios de violencia en la escuela, 
un 28% asegura haber sufrido violencia 
física y un 48% violencia verbal. En el 

educación violencia
en cuanto a su educación, según el 
Ministerio de Educación (2019), el 36,8% 
de los adolescentes recibe educación 
municipal y pública, el 51,9% educación 
particular subvencionada, y el 10% edu-
cación particular pagada.
 Ramiro Molina, ginecólogo, más-
ter en salud pública y líder del estudio 
mencionado anteriormente Primera 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
Adolescente (2018), señala que el pro-
blema de la educación que están reci-
biendo los adolescentes chilenos, es 
que se concentra en formarlos en infor-
mación y contenidos, pero no en edu-
cación en la afectividad. “Eso no se los 
dan los padres a los hijos y tampoco los 
colegios. Y allí está el problema”, afirma 
Molina. 
 Dentro del currículum nacional, 
en la asignatura de Orientación para 
7mo básico, destacan 3 unidades pro-
puestas en cuanto a educación en la 
afectividad y convivencia: crecimien-
to personal, bienestar y autocuidado 
y relaciones interpersonales. Si bien 
los objetivos apuntan a experiencias 
de cambio asociadas a la pubertad y 
adolescencia, la identificación de si-

tuaciones que puedan exponer a l@s 
adolescentes al consumo de sustancias 
nocivas para el organismo, conductas 
sexuales riesgosas, conductas violentas, 
entre otras problemáticas, la mayoría de 
las actividades son sugeridas, y no obli-
gatorias, y dependen en gran medida de 
las disposición del educador.
 Por otro lado, son los padres/ma-
dres, cuidadores o la familia, los encar-
gados de brindar la oportunidad de un 
sano desarrollo cerebral en los niños y 
adolescentes. Las diferencias, ventajas 
y dificultades en los modelos de fami-
lia pueden depender de su estructura, 
funcionamiento y educación, siendo 
esta última la encargada de la vivencia 
y transmisión de valores.  Los valores se 
enmarcan dentro de sistemas de creen-
cias. “Cada sociedad produce a lo largo 
de la historia un sistema de creencias, 
valores, instituciones, obras, costum-
bres que pretenden resolver los pro-
blemas planteados por la relación con 
el entorno físico o social. Constituye la 
herencia social que se transmite por la 
educación. El modo de organizar la con-
vivencia, de resolver los inevitables con-
flictos que surgen en la interacción de 
los seres humanos, forma parte impor-
tante de esa herencia” (Marina, 2006).
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Fuente: Bio bio

elección de usuario
se determinó como usuario a l@s 
estudiantes adolescentes chilenos por ra-
zones de tipo preventivas, por otro lado,  
a partir de los 13 años se considera una 
edad prudente para introducir los temas 
tratados en la plataforma. La pubertad es 
una etapa en donde los individuos sienten 
curiosidad por el mundo adulto, pero no 
se sienten en confianza con sus madres/
padres o mayores para conversar abierta-
mente sobre éste. El acceso que tienen a 
la información es tan grande, que cuando 
tienen dudas sobre algo, acuden a sitios 
web, redes sociales, entre otras plata-
formas que no les entregan información 
acorde a su edad y entendimiento, o a ve-
ces  ni siquiera les entregan información 
verídica.
 

Pajares (1992) señala que las creencias 
se formarían a lo largo de toda la vida y 
serían el resultado de la interacción del 
sujeto con su entorno social y natural. 
Son estas creencias, las que se ven re-
flejadas en las prácticas de crianza, y las 
prácticas de crianza a su vez, las que de-
terminarán sistemas de creencias a las 
futuras generaciones.
 Este proyecto pretende educar 
sensibilizar y generar conciencia en 
l@s adolescentes, en calidad de futuras 
madres, padres y cuidadores, para pre-
venir el uso de violencia en sus futuras 
crianzas, atacando el problema de raíz,
evidenciando las repercusiones y con-
secuencias negativas de la crianza con 
violencia de generaciones anteriores 
para lograr así cortar con el círculo in-
tergeneracional de la violencia y gozar 
de un futuro mejor.
 Jack P. Shonkoff, director del 
Centro para el Desarrollo del Niño de la 
Universidad de Harvard señala que “La 
ciencia del siglo XXI evidencia nuestra 
responsabilidad colectiva: proporcionar 
a todos los niños pequeños, lo antes 
posible, una base sólida de relaciones 
solidarias, experiencias de aprendizaje 
positivas y entornos que promuevan la 
salud, para que puedan convertirse en 

ámbito escolar son los hombres quie-
nes sufren violencia en mayor medida; 
en la calle son mayormente las mujeres, 
especialmente de acoso sexual verbal 
(61% la ha vivido) y físico (12% ha vivido 
acoso, manoseo o roces intencionales). 
En las redes sociales no hay diferencia, 
aproximadamente un 25% ha vivido vio-
lencia en la web. (PNUD,2018)

Fuente: El dínamo

Fuente: Publimetro

adultos resilientes con las habilidades 
necesarias para llevar a buen término 
las responsabilidades laborales, ciuda-
danas y parentales de la siguiente
generación”.
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5
CONTEXTO
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5.1 ecosistema colegio
el ecosistema educativo se  fundamenta 
en el paradigma ecológico integrado por 
un medio de vida que implica a organis-
mos vivos y objetos que se influencian 
entre ellos y en el que existe un carácter
dinámico en donde cada elemento es a 
la vez origen y objeto de influencia por 
vía de reciprocidad. (Tessier,
1994)
 Choque (s.f), plantea que bajo 
estas premisas el ecosistema educativo 
es el conjunto de personas y organiza-
ciones constituyentes del microsistema, 
el mesosistema, el exosistema y el ma-
crosistema, que de manera interrela-
cionada interactúan con la finalidad de 
lograr los objetivos educativos en un 
determinado contexto social. 

microsistema: se refiere al entorno in-
mediato de cada individuo y se lo con-
sidera como la interrelación de dos con-
textos simples. 

mesosistema: amplía las interrelaciones 
de contextos admitiendo más de dos 
entornos interrelacionados en los que 
la persona vive y participa. 

exosistema: se refiere a los diferentes 
entornos que influencian sobre la es-
cuela y en los que el estudiante no par-
ticipa directamente pero de los que re-
cibe su influencia. 
macrosistema: lo configuran la cultura 
y la subcultura en la que se desenvuelve 
la persona y todos los individuos de su 

sociedad. Está conformado por los fac-
tores tecnológicos y de comunicación, 
factores filosóficos, religiosos y éticos, 
factores psicológicos, sociales y familia-
res, factores culturales y estilos de vida, 
factores políticos, administrativos y le-
gales, factores económicos y laborales y 
factores biológicos y de salud. 

Esquema propuesto por Choque, s.f

microsistema

mesosistema

exosistema

macrosistema
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estudiantes, profesores, 
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padres, madres o cuidadores 

•

 

centro

 

de

 

salud

  

•

 
 

pares
 

  •

 
 

familia

•

 

 

com
inudad

  

 

•

  m
edio

s

 

de

 

comunicación

   

•

 

 
trabajo

•

 
 

facto
res

 

tec
no

ló
g

ic
o

s

 

 

 

•

 
 

factores

 

culturales

 

  •

 

 

factores

 

económicos

 
 
 

•

  

fa
cto

re
s

 

de

 

sa
lu

d

  
 

•

  

fa
ct

o
re

s
 

so
ci

al
es



 45 |

A continuación se presentan 2 esque-
mas gráficos realizados en conjunto con 
usuarios. Se organizan por niveles de 
cercanía e interacción.

mapa de actores

adolescentes

madres / padres

familia ampliada

colegio

comunidad redes

 

sociales

mineduc fundaciones

 En ese sentido, el proyecto si 
bien se enmarca contextualmente en 
el microsistema educativo, se inserta 
y necesita de todos los niveles para su 
correcto funcionamiento, pueso que se 
desenvuelve en todos los entornos que 
constituyen el sistema para lograr su ob-
jetivo.

La elección del contexto dependió de 
factores sociales, culturales y afecti-

apoderados profesor/a

auxiliares

administrativos

estudiantes

1. Estudiante - estudiante: vínculo social, 
lazos de amistad, relaciones afectivas.

2. Estudiante - profesor: vínculo afectivo 
fuerte.

3. Estudiante - administrativos: vínculo 
más débil, lazos que no perduran en el 
tiempo.

4. Estudiantes - apoderados: vínculo 
afectivo fuerte, relaciones familiares.

colegio como lugar 
seguro

vos.  El colegio, más que una institución 
académica, es un entorno seguro para 
los niños, donde pasan la mayor parte 
del tiempo, donde se relacionan, in-
teractúan y forjan sus lazos y vínculos 
más cercanos. Se considera como un 
ambiente contenido, donde a pesar de 
las adversidades, los alumnos pueden 
acudir a sus profesores en calidad de 
adultos que les pueden ofrecer apoyo y 
ayuda en situaciones tanto académicas 
como personales. 
 Para que la experiencia de 
aprendizaje sea significativa, debe con-
siderar las capacidades de los alum-
nos y facilitar la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con los 
aprendidos anteriormente. Si hablamos 
de violencia, para producir una modi-
ficación de la estructura cognitiva del 
alumno mediante reajustes de la mis-
ma para integrar la nueva información, 
el entorno en el que se sitúa debe ser 
neutro, para que se deje menos espa-
cio para el descontrol y los desbordes 
emocionales. Si bien cualquier emoción 
que se presente es válida, la actividad 
debe estar moderada y supervisada por 
un adulto capacitado que sea capaz de 
entregar contención en todo momento.
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6
DESARROLLO PROYECTUAL
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encuesta
A continuación se describen los resul-
tados de la una encuesta realizada en 
la primera etapa Descubrir del proceso 
de Seminario a 90 personas en diversas 
comunas de Santiago, de distinto ran-
go etáreo, donde se midieron escalas 
que perpetúan el uso de violencia en 
el hogar. Los resultados arrojaron una 
tendencia a la disminución de la violen-
cia en las generaciones menores, y una 
mayor justificación de su uso en gene-
raciones mayores. Existe consciencia 
del daño que provoca, pero se validan 
métodos como el castigo y enseñanzas 
como la obediencia. El 74% de los en-
cuestados no tiene hijos, pero asegura 
querer tener en un futuro. El 61% de los 

encuestados fue víctima de violencia en 
la primera infancia, el 0% avala la violen-
cia recibida, y el 85% responde que es 
posible criar a un niño sin recurrir nunca 
a los golpes, sin embargo un 32% (de los 
que tienen hijos) confirma haber repe-
tido conductas violentas en la crianza 
de sus propios hijos. Se considera rele-
vante que un 57% de los encuestados 
no conoce los efectos de la violencia 
a nivel cerebral. Además se realizaron 
entrevistas a padres, madres y cuidado-
res en relación a los métodos de crianza 
practicados en su paternidad.
  Las principales interacciones 
críticas rescatadas de este proceso 
son:
• Existen creencias que siguen perep-
tuando el uso de violencia en la crianza.
• A pesar de tener consciencia de ello, 
en ocasiones se sigue justificando e invi-
sibilizando el uso de la
 violencia en la crianza.
• Existen entre los padres desacuer-
dos en torno a los métodos y estilos de 
crianza que no han sido
conversados.
 Se planteó en una primera instan-
cia el desarrollo de una instalación pú-

6.1 levantamiento de información
el proceso de levantamiento de 
información constó de distintas etapas 
investigativas y co-creativas, entrevistas 
a expertos, encuestas, entre otros pro-
cesos considerando el contexto actual 
de pandemia. A continuación se presen-
tan las herramientas más relevantes uti-
lizadas y sus resultados en función del 
proyecto.

blica interactiva en el Metro de Santiago 
que ayudara a sensibilizar y concientizar 
sobre las repercusiones sociales de la 
violencia en la crianza para estudiantes  
secundarios y universitarios en calidad 
de futuras madres, padres y cuidadores, 
sin embargo, debido al contexto social y 
político nacional, seguido de la pande-
mia mundial producida por el covid-19, 
se replanteó la dirección del proyecto y 
se buscaron otros ámbitos de interven-
ción en donde se podía atacar el pro-
blema de igual manera pero desde otros 
aspectos.
 Se definió al usuario en base al 
estudio de interacciones de estudiantes 
adolescentes tanto en su hogar como 
en establecimientos educacionales y se 
decidió enfocarse en el inicio de la pu-
bertad como medio de acción y preven-
ción temprana.
 Si bien en un principio ni el qué 
ni el contexto estaban determinado, las 
herramientas posteriores de levanta-
miento de información dieron cuenta de 
los primeros acercamientos al desarro-
llo del proyecto.
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co-creación con los 
usuarios 
en la segunda fase, descubrir, ya en el 
proceso de titulación, se creó un grupo 
de Whatsapp con 8 estudiantes de 7mo 
básico del colegio Higlands, y se orga-
nizó una sesión co-creativa de levanta-
miento de información, donde se inició 
con una serie de preguntas para poder 
comenzar a definir el perfil de usuario, 
entre las que se encuentran:
• Qué veo en la tele o Netflix
• Aplicaciones que uso
• Youtubers e influencers favoritos
• Libros favoritos
• Actividades favoritas
• Marcas favoritas
• Musica favorita
• Cosas que odio

 A partir de las respuestas, se 
creó un moodboard en conjunto con los 
usuarios (véase en pág. 41), y se hicieron 
las siguientes observaciones: 

Los participantes “odian” el colegio, 
las tareas y las clases online

A los participantes les gusta ver Rea-
llities, ya sean chilenos o internacio-
nales, sobre todo las partes donde 

1

2

se generan conflictos, discusiones 
y peleas. Esto influye en su percep-
ción de cómo se vive la realidad en 
un contexto determinado.

La música que más escuchan es Rea-
ggaetón, el cual contiene altos nive-
les de violencia en sus letras. Habla 
de sexo, de drogras y de maltrato 
entre otras cosas.

Sienten inquietud por informarse 
sobre   ciertos temas “de adultos”, 
pero no se sienten en confianza de 
preguntarle a sus padres. Para esto, 
recurren a internet, y como la infor-
mación no está diseñada para per-
sonas de su edad, y en general las 
páginas web tienen virus, publicidad 
pornográfica, o imágenes explíticas, 
se les generan trumas, sensaciones 
de nervios, angustia, preocupación e 
impacto.

El 100% de los participantes quiere 
tener hijos en un futuro, y ninguno 
está informado sobre las repercusio-
nes de la violencia en la infancia, ni 
sobre los índices de violencia y mal-
trato en Chile. 

3

4

5

 
 Es por esto, que en esta etapa 

se concluye que es necesario modelar 
contenido educativo en ciertas áreas de 
interés de los adolescentes que involu-
cran la violencia, que no les enseñan ni 
en el colegio ni en el hogar, con un len-
guaje adecuado para su edad.
 A continuación se presentan 
screenshots de una conversación colo-
quial en el grupo de whatsapp creado 
con los usuarios, donde se deja en evi-
dencia que no tienen información sobre 
las repercusiones de la violencia en la 
infancia, y que si quieren tener hijos 
en un futuro, por lo que se considera 
urgente fomentar la sensibilización y la 
concientización en torno a los efectos 
nocivos de la invisibilización y la justifi-
cación de la violencia en la crianza.
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en la tercera etapa, idear, se entrevistó 
vía Zoom a la psicóloga Daniela Toro Del 
Río, experta en terapia y trabajo fami-
liar, rehabilitación de adicciones, tera-
pia de pareja e individual con orienta-
ción sistémica del Instituto Chileno de 
Terapia Familiar (ICHTF), para enten-
der cómo abordar temas de violencia 
en adolescentes, cuáles son los tonos, 
cómo mantener los límites, entre otras 
inquietudes, y se hicieron las siguientes 
observaciones:

entrevistas a expertos

Enseñarle a los adolescentes de 
forma lúdica, es una de las mejores 
opciones para educar valores, ya 
que se hacen más asimilables los 
temas densos. Muchas veces los 
adolescentes están acostumbrados 
al aprendizaje por temor, y éste a la 
larga no da buenos resultados. 

La actividad en donde se traten es-
tos temas, tiene que ser dirigida, mo-
derada, contenida y supervisada por 
un adulto (profesor/a) que haya sido 
capacitado previamente en conte-
nidos y objetivos, para que termine 
siendo una actividad constructiva y 
no destructiva, sin ser invasivo.

1

2

3

4

5

6

7

Los padres son uno de los factores 
más importantes e influyentes, por 
lo tanto la actividad debe conside-
rarlos de algún modo.

La actividad debe realizarse en un 
contexto protegido y contenido, 
donde los adolescentes se sientan 
seguros. Recomienda el colegio.

Se debe dejar en claro en todo mo-
mento que todas las emociones que 
sientan durante o después de la ac-
tividad son válidas, es decir, el adul-
to responsable debe enseñar a foca-
lizar las emociones y en una primera 
instancia validarla, para luego pasar 
a lo más profundo.

Los adolescentes deben sentirse 
identificados para que la actividad 
les haga sentido, es por esto que se 
deben evitar los extremos y las exa-
geraciones.

El cierre de la actividad juega un 
rol importante en los objetivos de 
aprendizaje, es por esto que se debe 
establecer un protocolo donde se 
saquen las conclusiones esperadas 
por parte de los adolescentes.

 Ya teniendo una aproximación y 
un primer prototipo, se procedió a en-
trevistar vía Zoom a Diego Caro, jefe 
de EduLab de la Vicerrectoría de In-
vestigación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y a Carlos Olivares, 
coordinador, expertos en material edu-
cativo en nuevas formas de generar 
soluciones innovadoras para la educa-
ción. Se les presentó el proyecto, el cual 
constaba de un set de tarjetas más una 
aplicación móvil, el cual avalaron desde 
su experticie, sin embargo fue aquí don-
de surgieron las siguientes preguntas y 
observaciones en cuanto a la implemen-
tación: 

Daniela Toro Del Río, psicó-
loga Universidad Diego Por-
tales, terapeuta familiar.

¿Quién y cómo se distribuye este 
tipo de producto? ¿una empresa, 

1

A partir de esta información, se comen-
zó a desarrollar la experiencia lúdica de 
aprendizaje, tomando en consideración 
todos los puntos anteriores. 
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una editorial, el Mineduc? 

Según los especialistas, uno de los 
mayores problemas del material 
educativo es que los educadores 
no juegan. En general no los ocupan 
porque les da miedo que se pierda 
o se rompa, porque la actividad no 
está ligada al currículum académico, 
o incluso porque consideran que es 
mucho esfuerzo llevar el material de 
la sala de profesores al aula. En este 
sentido, se considera pertinente di-
señar un producto vinculado com-
pletamente al currículum académico 
nacional, y se enmarca dentro de los 
ejes de convivencia y prevención 
de conductas de riesgo, del ramo 
Orientación de 7mo básico.

Se plantea que los alumnos de co-
legios particulares, por ser de un 
estrato socioeconómico mas alto, 
tienen mayor acceso a internet, esto 
quiere decir que no tienen proble-
ma en descargar aplicaciones. Por 
otro lado, los alumnos de colegios 
públicos, no tienen ese nivel de ac-
ceso a internet, por lo tanto usan 
más la navegación y las redes so-
ciales. A partir de esta observación, 
se considera pertinente desarrollar 

3

una plataforma educativa paralela a 
la aplicación.

Se plantea el caso hipotético en que 
si el material es físico, ¿qué pasa por 
ejemplo si se pierde una tarjeta? 
¿cómo la repongo, quíen me la en-
trega?

Se recomienda que la actividad con-
sidere a mínimo 45 alumnos, ya que 
este es el número de estudiantes 
por cursos en la educación pública, 
y que sería ideal que vaya subiendo 
de nivel en conjunto con los alumnos 
y el currículum académico corres-
pondiente a cada nivel.

4

5

2

Diego caro, historia, 
ciencias sociales y edu-
cación, Pontificia Uni-
versidad Católica de 
Chile, jefe Edulab UC.

Carlos Olivares, inge-
niero en información y 
control de gestión, Uni-
versidad de Chile, coor-
dinador Edulab UC.
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a continuación se presentan los 
requerimientos que responden a la in-
formación levantada en los procesos 
anteriores:
• La experiencia educativa debe ser en 
aula, estar vinculada al currículum aca-
démico, y estar mediada por un educa-
dor.
• La experiencia educativa debe generar 
aprendizaje de manera lúdica.
• La experiencia educativa debe involu-
crar a los padres.
• la experiencia educativa debe estar di-
señada con un lenguaje apropiado para 
el usuario.
• La experiencia educativa debe basarse 
en el concepto de validar las emociones 
en todo momento.
• La actividad debe considerar un míni-
mo de 45 alumnos y una plataforma de 
acceso con menos.
• La actividad debe tener un cierre 
importante.
• El material debe estar diseñado de 
manera que se pueda reemplazar una 
tarjeta física en caso de que esta sea 
extraviada.

requerimientos

problema / quiebre

problematiza / genera impacto

Validar la escucha

sensibiliza
conectar con 
la experiencia

Mostrar las nuevas 
posibilidades que se 
abren en la práctica

consicentiza
proponer nuevas

acciones

Retos y desafíos 

personales y familiares

previene
iniciarse en las

nuevas prácticas

1

2

34

5

Informar sobre el nuevo
ámbito de acción

informa
entrega de distinciones
relevantes

Esquema gráfico que evidencia los re-
querimientos necesarios para que el 
aprendizaje sea significativo y cómo se 
adapta el proyecto a éstos:
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6.2 revisión de antecedentes y referentes
antecedentes

impossible fight
Videojuego chileno que busca generar 
conciencia sobre la violencia contra la 
niñez.
 Se considera relevante para 
el proyecto la exploración de distin-
tas áreas creativas desde las cuales se 
puede atacar el problema de la violen-
cia.
Fuente: CNN Chile.

brainly
Herramienta educativa para jóvenes y 
para estudiantes universitarios. Fun-
ciona como un foro de preguntas y res-
puestas en el que los usuarios pueden 
consultar dudas de una gran cantidad 
de materia. Estas preguntas están mo-
deradas por un equipo de docentes 
que se encargan de validar tanto las 
preguntas como las respuestas y, de 
esta manera, ofrecer un aprendizaje 
colaborativo. 
 Se considera relevante para 
el proyecto la interacción entre estu-
diantes y el aprendizaje colaborativo 
moderado por expertos desde una pla-
taforma web.
Fuente: brainly.lat

derribando
Juego de mesa que invita a los ado-
lescentes a ser conscientes de la pro-
blemática que conllevan los mitos, que 
son la base de la exclusión social en la 
sociedad.
 Se considera relevante para 
el proyecto la experiencia de aprendi-
zaje a través de un juego. Logra que el 
usuario genere consiencia sobre temas 
poco hablados.
Fuente: Hogar de Cristo

edmodo
Red social educativa. En esta platafor-
ma puede registrarse como alumno, 
padre o profesor y permite opciones 
como compartir material, organizar 
materias, ponerse en contacto con 
otros docentes o alumnos para resol-
ver dudas o preguntas o plantear cla-
ses virtuales en un grupo reducido de 
usuarios.
 Se considera relevanrte para 
el proyecto la utilidad de la herramien-
ta desde el punto de vista del aprendi-
zaje colaborativo.
Fuente: new.edmodo.com
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uno giant
Juego de cartas Uno versión gigante. 

Formal: Se considera relevante el uso 
de elementos de tamaño grande para 
generar interacción.
Fuente: Mattel

the gosh-dang-it-mommy-fudging-
ham-sandwich reactions of kimmy 
schmidt
Una compilación de las reacciones más 
divertidas, extravagantes y sentidas de 
Kimmy Schmidt, personaje de una se-
rie de ficción.

Formal: Referente gráfico. Se rescata la 
simplicidad del diseño, el contraste de 
colores y el uso tipográfico.
Fuente: underconsideration.com

juegos de cartas para adultos
Compilación de juegos para adultos 
que generan interacción por medio de 
tarjetas con frases.

Conceptual: Se genera dinámica, dis-
cusión, diálogo y reflexión a partir de 
frases propuestas en tarjetas.
Fuente: bargames101.com

campaña de amnistía internacional 
por la violencia contra la mujer
Campaña que busca sensibilizar en 
torno a la violencia hacia las madres.

Conceptual: Se considera relevante 
evidenciar visualmente la realidad de 
un problema social.
Fuente: www.amnesty.org

referentes
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6.3 testeos
considerando el contexto actual de 
pandemia en que nos encontramos, y 
con la finalidad de crear un conjunto de 
herramientas que responda al proyecto 
educativo, se realizaron 2 testeos remo-
tos y un testeo presencial con alumnos 
de 7mo básico del colegio Highlands. A 
continuación se presentan algunas de 
las herramientas utilizadas:

paleta cromática
Se diseñaron 4 paletas de colores basa-
das en referentes gráficos y se testea-
ron vía whatsapp. El 100% de los usua-
rios testeados eligió la misma paleta. 

zoom)(

PALETAS DE COLORES
Para verlas bien, tapa las demás con los dedos o con un papel. Enuméralas del
1 al 4, siendo la 1 tu favorita para un juego de cartas. En la casillas blancas
propón tu propia paleta de colores, no tienes porque llenar todos los cuadra-
dos.
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simbología
Se testeó la simbología presencialmen-
te mediante el siguiente documento 
impreso:

La simbología elegida fue la siguiente:

 En la página siguiente, se muestra 
el material impreso que fue utillizado 
para las siguientes tareas en el testeo 
presencial:

• Creación de moodboard: en la prime-
ra sesión vía whatsapp, se les preguntó a 
los usuarios por una serie de elementos  
distintivos y representativos, necesarios 
para generar un moodboard. En el tes-
teo presencial se les entregó el material 
impreso y seleccionaron los más impor-
tantes para ellos.

• Creación de mapa de actores: se les 
entregó a los usuarios íconos impresos 
de distintos personajes, y en conjunto 
con ellos se armó el mapa de actores de 
su colegio.

• Testeo tarjetas tamaño gigante: se 
armaron en conjunto con el usuario, tar-
jetones de 50 x 70 cm y se hizo a los 

zoom)(

RELACIONES TÓXICAS

MITOS Y PREJUICIOS

CONDUCTAS MACHISTAS

ABUSO SEXUAL

FAMILIA DISFUNCIONAL

Created by Alvaro Cabrerafrom the Noun Project

SÍMBOLOS

VIOLENCIA DE GÉNERO

MALTRATO INFANTIL

PARENTALIDAD POSITIVA

PEDAGOGÍA NEGRA

Encierra en un círculo el símbolo que más te guste para cada tema propuesto. 
Propón tu propio símbolo para cada tema, puedes dibujarlo o escribirlo.

violencia
de Genero´

aBuso
seXual´
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interactuar con ellos.

• Testeo tarjetas tamaño 
pequeño: se testeó el tama-
ño, la interacción, la paleta 
de colores, la tipografía, sim-
bolgía e identidad gráfica de 
tarjetas impresas en papel fo-
tográfico de 9 x 5 cm,.

•  Testeo identidad gráfica: se 
les mostró o los usuarios una 
serie de piezas y composicio-
nes gráficas, eigieron los de su 
preferencia.
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punto a testear resultado rediseño

Iconografía

Temas a tratar

Tamaño de las tarjetas

Nivel de entendimiento 
de las frases

Plataforma digital v/s 
material análogo

Recorrido de la activi-
dad.

Seleccionan los íconos que más les ha-
cen sentido para cada uno de los temas 
propuestos, se les presentan 3 opciones 
por tema.

Existen temas de los que saben poco o 
nada, palabras que no conocen.

El prototipo es muy pequeño.

Las frases se entienden.

Quieren poder llevárselo a la casa para 
conversar sobre los temas con sus fami-
lias.

El recorrido funciona, pero el número de 
participantes (curso completo) se debe 
dividir en grupos, ya que todos quieren 
participar.

Se cambia la simbología propuesta a la 
elegida por los estudiantes.

Incluir en la plataforma el significado de 
ciertos términos.

Tarjetas más grandes.

Ok.

Se eliminan los manuales impresos. es-
tará todo contenido en la plataforma 
digital.

Tienen que ser grupos más pequeños. 
Se divide el curso en grupos de 6 per-
sonas.

resultados y rediseño
Los resultados de los testeos son presentados en el siguiente diagrama:
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Nivel de participación Algunas no quieren contar experiencias 
en frente de ciert@s compañer@s.

El o la profesora jefe arma los grupos es-
trategicamente.

Interacciones

Articulación de la expe-
riencia física y digital

Emociones generadas

Acceso

Nivel de reflexión

Identidad gráfica

Sensibilización y 
concientización

Las interacciones se desarrollan de la 
manera esperada.

Les agrada la propuesta, les gusta mani-
pular las tarjetas físicamente, y prefieren 
que sea una aplicación a una plataforma.

Pasan por todos los estados emociona-
les, pero no se  producen desbordes.

No tienen problema en descargarse una 
aplicación. Tienen internet y espacio su-
ficiente en sus smartphones.

Se generan los niveles de reflexión es-
perados

Seleccionan los elementos gráficos que 
consideran atractivos, paleta de colores, 
tipografías, estilo gráfico, entre otros. 
Prefieren gráficas minimalistas y senci-
llas, sin exceso de información.

Se generan los niveles esperados de 
sensibilización y concientización en tor-
no a la violencia y sus repercusiones.

Ok.

Se desarrolla una aplicación a modo de 
plataforma interactiva educativa.

Ok.

Ok.

Ok.

Se toman los elementos gráficos ele-
gidos. Se diseña en base a la sencillez 
visual.

Ok.
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citas textuales
“Tenemos mucha curiosidad y nadie 
nos habla del tema, buscamos en 
Google y nos traumamos”

“Hemos intentado hacer trabajos so-
bre estos temas pero el colegio no 
nos deja, dicen que son temas muy 
delicados y los cursos son muy inma-
duros”

“Los hombres se ríen de todo, no se 
toman nada en serio, pero alguien 
tiene que enseñarles”

“Nuestro curso es muy organizado, 
pero está muy dividido”



 61 |

6.4 patrón de valor
el patrón de valor encontrado 
radica en la educación, concientiza-
ción y sensibilización en torno a la 
no violencia, mediante el fomento 
del juego, el diálogo y la reflexión. Se 
entrega contenido educativo sobre 
temas complejos de una forma lúdi-
ca, tomando frases que invisibilizan o 
justifican la violencia y dando el es-
pacio para que se genere una expe-
riencia de aprendizaje significativo.
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7
PROPUESTA
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Experiencia de aprendizaje en torno a 
la no violencia compuesta de material 
didáctico para 7mo básico que incluye: 
• Set de 81 tarjetas
• Aplicación móvil
• Plataforma digital

educación para la no violencia
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7.1 nanai
nanai    vincula   juego   y   aprendizaje 
con el objetivo de educar, sensibilizar y 
concientizar a estudiantes adolescentes 
de 7 mo básio en torno a la no violencia, 
mediante la articulación de un juego de 
tarjetas, una aplicación móvil, una plata-
forma web educativa y un Instagram.
 nanai 7mo básico está diseñado 
para un curso de 45 alumnos o menos, y 
se centra en 3 grandes ámbitos de invisi-
bilización y justificación de la violencia: 
• violencia y maltrato infantil • vio-
lencia de pareja y de género • abuso 
sexual, y los divide en 9 subtemas de 
necesidad educativa e interés del usua-
rio:
• Maltrato infantil, 
• Disciplina violenta
• Parentalidad positiva
• Violencia de género
• Familia disfuncional
• Relaciones tóxicas
• Conductas machistas
• Abuso sexual
 El contenido generado por nanai 
en cada uno de estos subtemas está 
respaldada por profesionales del área 
a tratar, entre los cuales se encuentra  
Patricio Álvarez, Psiquiatra de niños y 

adolescentes, terapeuta familiar y de 
parejas y miembro del Instituto Chile-
no de Terapia Familiar,  Mónica Gabler, 
Psicóloga Clínica, Perito Forense de la 
Ilustre Corte de Apelaciones de San-
tiago, Magíster (c) en Psicología Clínica 
ICHPA - UAI, Instituto Chileno de Psi-
coanálisis – Universidad Adolfo Ibáñez 
y co-fundadora del Instituto de Psicoa-
nálisis de Santiago IPSIS y María Beatriz 
Vizcarra, Psicóloga Universidad Cató-
lica, 1978, Doctorada en Educación de 
la Universidad de Barcelona, profesora 
Asociada del Departamento de Psicolo-
gía de la Universidad de La Frontera, ex-
perta en violencia Intrafamiliar, maltrato 
infantil y abuso sexual infantil.
 nanai se vincula con el currícu-
lum académico en las unidades 1, 2 y 3 
de la asignatura Orientación crecimien-
to personal, bienestar y autocuidado y 
relaciones interpersonales, y se enmar-
ca dentro del eje de convivencia y pre-
vención de conductas de riesgo.
 nanai se compone de:
1. Tarjetas físicas: las interacciones y la 
dinámica generada por un material físi-
co son atractivas para los adolescentes. 
2. Aplicación móvil: se puede usar en el 

colegio y en sus casas con sus familias.
3. Plataforma web: para aquellos estu-
diantes que no tienen los datos móviles 
necesarios para descargar la aplicación.
4. Instagram: red social más utilizada 
por los adolescentes, genera interaccio-
nes entre adolescentes a larga distancia.
 nanai necesita de un moderador 
adulto para funcionar, cuenta con un 
manual para capacitarlo que se encuen-
tra en la aplicación. Se recomienda que 
sea el profesor o la  profesora jefe del 
curso.
 nanai está diseñado para que 
una ronda de tarjetas tenga una dura-
ción de 45 minutos (1 hora pedagógica).  
Las tarjetas se deben entregar en sets 
de 9, según enumeración. También se 
pueden entregar por color, para que 
cada grupo trabaje un ámbito específico 
de la violencia. 
 La actividad se puede repetir 
hasta 9 veces en el año con los mismos 
grupos de alumnos formados inicialmen-
te, entregando sets de tarjetas distintas 
para cada ocasión, ya sea por enumera-
ción o por color.
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7.2 funcionamiento

x9

 
  

  

•••

se presiona 
play

se saca una 
tarjeta

de acuerdo o en 
desacuerdo?

4 minutos
para dialogar

se presiona el 
símbolo en la app

violencia
de Genero

aBuso
seXual

se lee en 
voz alta

se lee en 
voz alta

se vota por quíen dio 
el mejor argumento

nanai?

+

+
5 estudiantes

1 mazo de 
9 cartas

••• •••

1 smartphone

1 moderador con 
1 smartphone

••••••

el presente esquema grafica el 
funcionamiento de la dinámica 
de nanai. En una primera instan-
cia el profesor/a lee el manual 
del moderador y las instruccio-
nes. Se arman los grupos de 5 
estudiantes y se le entregan 9 
cartas a cada grupo. Luego se 
leen las instrucciones de la ac-
tividad en voz alta para todo el 
curso. Una vez terminada esta 
etapa se procede al inicio del 

juego. El cierre de la actividad 
consiste en desarrollar una con-
versación con todo el curso, 
mediada por el moderador, in-
vitándolos a conversar con sus 
familias, reflexionar, e ingresar a 
la plataforma web y al Instagram 
durante la semana, para poder 
así, la semana siguiente, en cla-
ses de Orientación desarrollar 
los temas propuestos con el cur-
so completo.
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7.3 componentes
set de tarjetas
81 tarjetas de cartón plastificado de 10 
x 15 cm. Las tarjetas están divididas en 
9 grupos distintos según temática. Cada 
tarjeta se compone de  un número, una 
frase, y la simbología del grupo al que 
pertenece. El color y la simbología están 
determinados por el grupo temático. 
Las tarjetas están en versión digital en la 
app en caso de que se extravíe alguna.

número de tarjeta

10 cm

15 cm

frase de la tarjeta símbolo

19. cuando un niño ha sido 
abusado sexualmente, 
es mejor no hablarle del 
tema para no dañarlo 
más.
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53. no se nace violento, se 
aprende a ser violento.

29. si los padres no tienen 
mano dura, no obtendrán 
el respeto de sus hijos.

11. la obediencia y el 
respeto a la autoridad 
son las virtudes más 
importantes que 
deben aprender 
los niños y niñas.

38. si los golpes resultaron 
con nuestros papás, 
deberían resultar 
también con nosotros.

2. los padres tienen 
derecho a castigar a 
sus hijos como estimen 
conveniente.

21. conviértete en el adulto 
que necesitabas cuando 
eras niño.

30. los errores 
son maravillosas
 oportunidades de 
aprendizaje.

39. lo que se les da a los 
niñ@s ahora, los niñ@s lo 
darán a la sociedad.

48. para ser un adult@ 
independiente y seguro, 
debió haber sido un bebé 
dependiente, apegado, 
sostenido, amado.

28. si un niño o niña es 
abusado por su padre, 
conviene alejar al niño
o niña de su hogar.

19. cuando un niño ha sido 
abusado sexualmente, 
es mejor no hablarle del 
tema para no dañarlo 
más.

50. nadie tiene derecho a 
meterse en los problemas 
de pareja de otros.

14. en las familias unidas 
no existe violencia.

41. la privacidad familiar 
siempre debe respetarse.

5. la familia debe 
mantenerse unida 
a cualquier costo.

23. los niños suelen ser 
fantasiosos y mentirosos, 
no hay que creerles todo.

32. un niño siempre 
necesita estar con sus 
padres, pase lo que pase.

6. el amor lo puede todo.

24. una persona violenta 
con su pareja no está 
enferma, es violenta.

33. el amor propio te 
libera del eterno ciclo de 
las relaciones tóxicas.

42. de nada sirve el 
perdón si lo vuelves 
a hacer.

51. cuando una persona 
tóxica no pueda 
controlarte, buscará 
controlar la forma 
en que otros te ven.

22. hay situaciones en que 
al hombre no le queda 
otra que pegarle a su 
mujer.

40. si una mujer es 
maltratada por su pareja 
y no lo abandona, será 
porque no le molesta 
tanto la situación.

13. algunas niñas se visten 
provocativas y actúan 
seductoras , andan 
buscando que les pase 
algo.

49. el problema del 
maltrato a la mujer 
no es tan grave, se 
trata sólo de peleas 
domésticas.

37. las madres son las 
mayores responsables
por no detectar ni detener 
el abuso sexual en 
sus familias.

46. en vez de enserñarle a 
las mujeres a cuidarse, 
enseñémosle a los 
hombres a no violar.

25. una mujer no debería 
contradecir a su marido.

16. en las decisiones 
familiares importantes, 
el hombre debe tener la 
última palabra.

7. todo verdadero hombre 
debe dejar en claro quien 
manda en la casa.

52. a veces, las mujeres 
necesitan una mano dura.

43. las mujeres tienen que 
ser las cuidadoras de 
hijos, marido y ancianos.

17. la forma más efectiva 
de disciplinar a un niño es
con una buena 
palmada.

26. sólo los padres tienen 
derecho a pegarle a 
sus hijos.

44. algunos niños andan 
buscando que les den 
un charchazo.

35. cuando las razones no 
bastan, los padres deben 
utilizar la fuerza.

36. las personas no 
pueden vivir felices 
si no tienen pareja.

9. el hombre no puede evitar 
“descargarse” si se exita. 

54. los maltratadores son 
alcohólicos o están bajo el 
efecto de alguna droga.

27. los abusadores sexuales 
de niños son generalmente 
homosexuales.

18. los abusadores 
sexuales de niñ@s suelen 
ser personas con 
trastornos mentales.

10. el abusador sexual 
generalmente es una 
persona conocida por 
el niño o niña.

20. los padres castigan 
por el bien de sus hijos.

45. el abuso sexual 
infantil sólo ocurre 
en familias pobres 
y sin educación.

8. una palmada bien dada 
y de vez en cuando, no 
daña a los niños.

34. el hombre 
es la cabeza 
de la familia.

15. los celos le aportan 
pasión a la relación.

31. “mi marido me pega 
lo normal”.

4. cuando una mujer es 
agredida por su pareja, 
algo habrá hecho  ella 
para provocarlo.

3. es posible criar a un 
niño sin tener que 
recurrir a los golpes.

12. los papás 
no “colaboran”, 
ejercen su paternidad.

47. los niños insolentes 
sólo se corrigen con un 
par de golpes.

1. las niñas están más 
expuestas que los 
niños a ser abusadas 
sexualmente.

ejemplo tarjetas
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Tiro y retiro de las tarjetas
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packaging

16
 c

m

11 cm

3 cm

Caja de cartón plastificado de 16 x 11 x 3 
cm. Planimetría de la caja, gráfica y me-
didas:

educación para la no violencia
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Tarjetas: Elaboración propia Tarjetas: Elaboración propia
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aplicación
aplicación móvil gratuita descargable 
desde la App store o Play store, compa-
tible con sistema operativo Android y 
iOS. Complementaria al juego de tarje-
tas, la app de nanai, fomenta el diálogo 
y la reflexión mientras informa y educa.  
 La interfaz de usuario es amiga-

••••••

•••

SACA UNA 
CARTA Y LÉELA 

EN VOZ ALTA

TIEMPO! 
PRESIONA EL 

SÍMBOLO 
DE LA TARJETA

MALTRATO 
INFANTIL

PARENTALIDAD
POSITIVA

DISCIPLINA
VIOLENTA

VIOLENCIA
DE GENERO

FAMILIA
DISFUNCIONAL

CONDUCTAS
MACHISTAS

RELACIONES
TOXICAS

ABUSO
SEXUAL

MITOS &
PREJUICIOS

••• ••••••

••• •••

••• •••

INSTRUCCIONES 
DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DEL 
MODERADOR

•••
MANUAL DEL 
MODERADOR
MANUAL DEL 
MODERADOR

•••

objetivo
La actividad consiste en generar diálogo y 
discusión entre los estudiantes en torno a las frases 
propuestas en las cartas. El objetivo es sensibilizar y 
conscientizar a los adolescentes en torno a 
prácticas cotidianas que están normalizadas y que 
invisibilizan o justifican el uso de la violencia.

antes de comenzar
Se recomienda al moderador explorar la 
plataforma abiertamente, partiendo por las 
instrucciones de la actividad, manual del 
moderador, y cada uno de los 9 temas en juego.

el rol del moderador
Para que esta sea una actividad dirigida y 
contenida, se recomienda que sea el profesor/a 
jefe del curso el encargado de moderar. Este rol 
consiste en supervisar, monitorear, y manejar a los 
distintos grupos de una manera no invasiva, es 
decir, ir paseándose por cada uno de ellos, 
cerciorándose de que la actividad esté siendo 
constructiva y no destructiva. También cumple la 
función de resolver dudas en caso de ser necesario.

la formacion de los grupos
Se recomienda que el profesor/a jefe arme los 
grupos estratégicamente según niveles de afinidad, 
cercanía y amistad de los estudiantes, para 
generar un equilibrio entre adolescentes con más o 
menos personalidad, logrando así un ambiente de 
comodidad y confianza donde se puedan expresar 

´

•••

ble y sencilla. A continuación se presen-
ta un layout que desglosa y grafica sus 
partes, flujo y estructura para una ma-
yor comprensión de su funcionamiento. 
Inicia con el Splashcreen.
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        Menú desplegable para usuarios, 
educadores y padres, situado en la es-
quina superior derecha de la app.

Botón “atrás”, se devuelve a la slide 
anterior. Ubicado en la esquina inferior 
derecha. Llega a la slide 2, como se ve 
en el siguiente ejemplo:

App en 
smartphone:SITIOS DE INTERESSITIOS DE INTERÉS

•••

nanai

nanai

•••

•••

 
  

  

•••

instrucciones de 
la actividad

manual del 
moderador
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Aplicación en uso: Elaboración propia Aplicación en uso: Elaboración propia
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plataforma educativa
plataforma educativa gratuita y de 
libre navegación que no requiere de 
descarga. Está dirigida a los padres y a 
aquellos alumnos que no tienen el inter-
net necesario para descargar aplicacio-
nes. La interfaz es sencilla, y permite la 
entrega de contenido y la interacción 
entre usuarios.
 A continuación se presenta un 
esquema de su funcionamiento:
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instagram
plataforma colaborativa y 
comunitaria. Se utiliza esta red social 
por su cercanía con el ususario y su fácil 
acceso, con el objetivo de incentivar a 
la reflexión, generar interacciones entre 
usuarios de distintas ubicaciones y con-
textos, aportar desde la experiencia y el 
autoconocimiento sobre las temáticas a 
tratar, y por sobre todo para un mayor 
alcance. Las publicaciones se organizan 
de la siguiente manera:

 conviértete en 
el adulto que 
necesitabas 
cuando eras 
niño.

imagen sin violencia
En esta categoría se 
publica una imagen 
asociada a la frase 
propuesta con el fee-
dback correspondien-
te sin violencia.

frase propuesta
En esta categoría se 
abre la instancia de 
discusión y reflexión 
en torno a la frase 
propuesta. Aquí es 
donde los usuarios in-
teractúan.

imagen con violencia
En esta categoría se 
publica la imagen que 
demustra el lado ne-
gativo de la violencia 
para cada frase pro-
puesta, y se entrega 
el contenido asociado 
a la respuesta violen-
ta
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interacciones

atributos

resultados
• Los ususarios comparten, dialogan y 
reflexionan con compañeros con los 
que no suelen relacionarse en el día a 
día.

• Los usuarios comparten opinión, se in-
forman y resuelven dudas sobre temas 
de su interés que les provocan curiosi-
dad.

• Los usuarios validan sus emociones y 
las de los demás.  

• Educativo
• Participativo
• Lúdico
• Interactivo
• Reflexivo
• Contenido actualizable
• Narrativa cercana 
• Gráfica atractiva
• Coherencia entre plataformas
• Plataformas de fácil acceso y uso
• Fácil implementación
• Bajo costo 

• El usuario vive una experiencia de 
aprendizaje, logrando un aprendizaje 
significativo.

• El usuario se informa y educa sobre la 
violencia y la no violencia.

• Se fomenta el interés por temas que 
no son tocados usualmente en el co-
legio y el hogar, pero por los cuales se 
siente curiosidad. 

• El usuario empatiza e interactúa con 
sus compañeros y compañeras. 

• Se fomenta el posterior diálogo con la 
familia.

• Se fomenta la sensibilización y la con-
cientización, por ende, el cambio de pa-
radigma.

7.4 beneficios
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8
IDENTIDAD
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8.1 naming
nanai, palabra chilena que se estudió 
desde 3 ámbitos distintos:

Expresion cultural que denota ter-
nura,  tratar bien, forma tierna de 
consolar a un ser querido, forma de 
“apapachar o apachurrar” a alguien 
que tiene alguna dolencia ya sea físi-
ca o mental, demostración física de 
afectos, hacer caricias, cariños y mi-
mos, a alguien (Diccionario chileno).

Palabra mapuche, expresión afecti-
va usada en el sur de Chile y provie-
ne del mapudungún ñaña, que sig-
nifica hermana mayor. En la cultura 
mapuche son las ñañas las que cui-
dan a los más pequeños, es por eso, 
que cuando alguien tiene un daño 
físico o está triste, se le dice “ñañay” 
que significa tenemos un vínculo, te 
cuido y te protejo”. (Diccionario ma-
puche).

Palabra de origen quechua: nanay o 
nanai significa dolor. A los niños se 
les educaba para que dijesen que 
tenían nanai. (Diccionario quechua)

1

2

3

 A partir de estas tres definicio-
nes y de conversaciones con personajes 
clave, se definió como naming por su lle-
gada con el usuario, por su connotación 
anti violencia, y por su capacidad de ge-
nerar sensaciones de ternura, cercanía 
y empatía. 

Fuente: Anna Shvets, Pexels
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8.2 paleta 
cromática

 Paleta cromática personalizada, 
se utilizó una variación de la regla del 
60 30 10. Se eligió el c:17 m:0 y:79 k:0 
como color dominante, los colores c:63 
m:7 y:20 k:0, c:82 m:71 y:0 k:0, c:52 
m:71 y:0 k:0, c:0 m:79 y:2 k:0, c:18 m:57 
y:0 k:0, c:4 m:22 y:73 k:0, c:65 m:0 y:46 
k:0 y c:0 m:80 y:59 k:0 como secunda-
rios y las 2 tonalidades de grises c:64 
m:55 y:52 k:54 y c:0 m:0 y:0 k:50  como 
colores de acento.

c: 82
m: 71
y: 0
k: 0

c: 52
m: 71
y: 0
k: 0

c: 0
m: 79
y: 2
k: 0

c: 18
m: 57
y: 0
k: 0

c: 4
m: 22
y: 73
k: 0

c: 17
m: 0
y: 79
k: 0

c: 65
m: 0
y: 46
k: 0

c: 63
m: 7
y: 20
k: 0

c: 0
m: 80
y: 59
k: 0

c: 64
m: 55
y: 52
k: 54

c: 0
m: 0
y: 0
k: 50

60% 30% 10%

F G H I

rueda 
cromática
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8.3 logo

logo app

logo final

educación para la no violencia

para el logo se pensó en unir 2 figuras 
que evocaran la palabra nanai: por una 
parte un corazón y por otra un parche 
curita. Al unirse este fue el resultado:

La tipografía elegida es blackout 

midnight. Se le redondearon las esqui-
nas para que siguiera el mismo lenguaje 
que el imagotipo.

Para el logo de la aplicación, se 
decidió utilizar el color c:17 m:0 
y:79 k:0 como fondo, por ser el 
color dominante de la paleta cro-
mática y por su alto contraste.c:64 m:55 y:52 k:54 y c:0 m:0 y:0 k:50
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8.4 tipografías 8.5 simbología

filicudi 
solid, títulos app

blackout midnight 

blackout 2am, subtítulos app

Poppins Bold, cuerpo tarjetas

Poppins Regular, cuerpo app

aviolenci
de Genero´

aBuso
seXual´
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9
IMPLEMENTACIÓN
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9.1 estructura de costos

inversión inicial

Registro de marca
Firma notario
Construcción de escrituras
Diseño página web
Desarrollo App
Patente comercial
Computador

costos variables

Costo unitario (81 tarjetas)
Packaging
Distribución

Diseñador
Community manager
Mantención App
Dominio web
Hosting
Servidor
Contador
Marketing
Arriendo bodega

$197.000
$29.330
$165.000
$800.000
$2.500.000
$50.000
$2.004.000

$6.480
$360
$10

$500.000
$300.000
$80.000
$848
$7.350
$32.000
$500.000
$250.000
$250.000
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9.2 modelo canvas

socios claves

recursos

actividades 
claves

propuesta 
de valor

relaciones con 
clientes

segmento de 
cliente

canales

estructura de costos fuentes de ingreso

• Organizaciones edu-
cativas

• Fundaciones anti 
violencia

• Ates

• mineduc

• Editoriales

• Imprenta

• Educación en base al 
juego

• Comunicación visual 
cercana al usuario

• Participación dinámica 
e interactiva

• Fuente de información 
confiable

• Oportunidad de 
participación y medio 
de expresión

• Fomento de diálogo, 
reflexión, sensibilización 
y concientización

• Redes sociales
• Organizaciones
• Fundaciones
• Tiendas especializadas
• mineduc

• Venta directa a establecimientos educacionales

• Posible postulación a fondos

• Adolescentes que 
hacen uso del producto

• Profesores a cargo de 
moderar y guiar el uso 
del producto

• Padres y apoderados, 
familiares en general 
que hacen uso de la 
plataforma educativa

• Usuarios de las plata-
formas digitales

• Interacciones desde la 
aplicación

• Interacciones desde la 
plataforma web

• Interacciones desde 
Instagram

• Alianzas con 
fundaciones y Ates
• Estrategia de 
marketing y difusión 
online
• Plataforma colaborati-
va actualizada
• Logística para 
distribución

• Sistema de elabora-
ción de contenido
• Equipos y programas 
para la edición y actuali-
zación  de la plataforma 
web,  app e Instagram

•  Diseño de contenido
• Impresión de tarjetas
• Packaging
• Registro de marca
• Comunity manager a cargo del contenido, la aplicación, el Instagram y la 
plataforma web
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9.3 financiamiento

Para financiar e impulsar el desarrollo 
del proyecto, se analizó en una primera 
instancia la ley sep. La Subvención Es-
colar Preferencial (sep) es una ley que 
entrega recursos del Estado para me-
jorar la equidad y calidad educativa de 
los establecimientos educacionales sub-
vencionados de nuestro país. Esta sub-
vención adicional se le entrega al soste-
nedor, por los alumnos prioritarios que 
estén cursando desde el primer nivel 
de transición de la educación parvula-
ria, hasta el segundo año de enseñanza 
media en el año 2014, incorporándose 
tercer año de enseñanza media para 
2015 y hasta 4 año de enseñanza media 
en 2017.
 Cerca del 85% de los estableci-
mientos educacionales que cumplen los 
requisitos están incorporados a la SEP, 
99% de los municipales y 2 de cada 3 
particulares subvencionados (mineduc)
 Para apoyar la elaboración e im-
plementación de los Planes de Mejora-
miento en establecimientos educacio-
nales del país se ha hecho necesaria la 
inclusión de actores del sector privado, 
de quienes se espera que, mediante 

asesorías técnicas externas, apoyen a 
las escuelas con su experticia y cono-
cimientos en distintos ámbitos de la 
gestión escolar. Así se crea el Registro 
Nacional de Asistencia Técnica Educati-
va (ates), con la finalidad de apoyar o 
asesorar a las escuelas que lo requieren 
(cuyo diagnóstico institucional detecte 
esta necesidad de apoyo) en la elabo-
ración e implementación de sus planes 
de mejoramiento educativo, y/o en el 
fortalecimiento de las competencias 
docentes y directivas. Los requisitos de 
ingreso y permanencia están estableci-
dos en el reglamento de la Ley sep.
 En este sentido, se considera 
como posibilidad asociarse con alguna 
Ate que capacite, asesore, evalúe y en-
tregue el material a los establecimien-
tos educativos. 
 Por otro lado se analizó la posi-
bilidad de asociarse con instituciones 
con enfoque educativo como fundacio-
nes y organizaciones:
• Fundación Botín, la cual cuenta con el 
programa Educación Responsable, de-
sarrollado en colaboración con la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte 

que favorece el crecimiento físico, emo-
cional, intelectual y social de las perso-
nas, promueve la comunicación y mejora 
la convivencia en los centros escolares a 
partir del trabajo con docentes, alumna-
do y familias.
• Hogar de cristo y su programa 100% 
involucrados donde se promueve en la 
comunidad escolar la solidaridad, las 
buenas prácticas y una cultura enfocada 
en lograr un país más inclusivo y toleran-
te de las diferencias.
• Educación 2020, organización que im-
pulsa la transformación desde la sala de 
clases, a través de proyectos de inno-
vación educativa. Esta iniciativa busca 
transformar la educación chilena a tra-
vés de la implementación de enfoques 
pedagógicos que cambien las dinámicas 
de enseñanza y aprendizaje dentro del 
aula.
• Cuida UC, Centro de investigación del 
abuso y la adversidad temprana que de-
sarrolla herramientas y estrategias
basadas en la evidencia para ayudar en 
la prevención, intervención y reparación 
de eventos adversos y abuso sexual en 
la niñez y adolescencia.
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10.1 impacto esperado

social
Se espera un impacto positivo por me-
dio del fomento y la estimulación de la 
convesación en torno a situaciones coti-
dianas que invisibilizan y justifican el uso 
de la violencia. 

cultural
Se pretende educar, concientizar y sen-
sibilizar al usuario en función de cam-
biar el paradigma de la crianza con vio-
lencia, para prevenir así en un futuro la 
repetición de estas conductas.

humano
Se pretende fomentar la interacción, la 
validación de emociones y la empatía. 
Se espera que se dejen de normalizar 
situaciones de violencia y que se gene-
re dialogo y reflexión en torno a ella y 
sus repercusiones. Se pretende aportar 
como una fuente de información confia-
ble que impulse el cambio de paradigma 
actual.

medioambiental
Se busca que el uso de variables digita-
les reduzcan el impacto medioambien-
tal, el único material impreso con el que 
se cuenta son las tarjetas, las cuales es-
tán diseñadas con materiales ecológicos 
y duraderos.
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10.2 proyecciones
a modo de proyección, se considera la 
oportunidad de desarrollar una linea de 
nanai que acompañe a los estudiantes 
a lo largo de todo su proceso educati-
vo. Al ser un proyecto con vínculo curri-
cular enmarcado en el eje convivencia 
y prevención de conductas de riesgo, 
podría ser una experiencia educativa 
transversal que inicie en 1º básico, con 
temas acordes a su nivel, y que vaya 
acompañando a los estudiantes año tras 
año, educándolos para la no violencia 
desde pequeños.
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10.2 conlcusiones y reflexiones
luego de cinco años de esfuerzo, de 
trabajo con mis amigas y compañeras, 
de llantos, de risas y de certificados mé-
dicos, y en medio de un plebiscito y de 
una pandemia mundial, en un mundo 
polarizado y enfermamente politizado, 
culmina esta etapa llamada Educación 
Superior, última etapa del proceso de 
aprendizaje académico. 
 Si bien aprendí como ser una di-
señadora (creo), las enseñanzas que me 
llevo de la Universidad van mucho más 
allá de lo académico. Aprendí a ser to-
lerante, a trabajar en equipo y en cade-
na, a ser observadora y reflexiva, a darle 
espacio a la creatividad sin ahogarla ni 
presionarla, a escuchar, a respetar y a 
validar las ideas y opiniones de los de-
más. Todo tiene una justificación, todo 
pasa por algo, y no se debe juzgar abso-
lutamente a nadie ni a nada sin enten-
der primero el trasfondo de su verdad. 
Nada de esto me lo enseñaron en cla-
ses, nada de esto está en la malla curri-
cular, entonces, ¿por qué esto es lo que 
más me queda? ¿por qué los profesores 
que recordaré para toda la vida no van 
a ser los más distinguidos ni los más ca-

pos, si no los que se dieron el tiempo 
de escucharnos y de entendernos y nos 
dieron otra oportunidad cuando la ne-
cesitamos? Los profesores que además 
de su labor docente, hicieron una labor  
humana, por que al final la universidad 
como institución nos entrega estructura, 
contenido, reglas, notas y textos, pero lo 
que realmente hace a una institución va-
liosa son sus miembros, y mientras estos 
sigan siendo humanos y no máquinas, 
fomentemos la empatía, el respeto y la 
validación.
 La educación tradicioinal está 
mal enfocada, deja de lado la afectivi-
dad, la sexualidad, la salud mental y los 
tiempos de ocio, y las repercusiones de 
esto se ven día a día, en un mundo de 
ignorancia, de egoísmo, de inmediatez y 
de desbordes y colapsos emocionales. 
La violencia y la injusticia no son con-
ceptos con los que se nace, se van de-
sarrollando según el entorno en el que 
crecemos, es por esto que este proyec-
to considera estricta y urgentemente 
necesario educar para la no violencia ya 
que es nuestra obligación como socie-
dad velar por un futuro mejor.

 Las futuras generaciones tienen 
derecho a nacer y crecer en ambien-
tes sin violencia, y es tan simple como 
cuestionarse y reflexionar sobre el tema 
para darse cuenta e impulsar el cambio.
 Como diseñadores debemos 
plantearnos la posibilidad de seguir 
líneas de trabajo con enfoques inte-
grales, donde se fusione lo visceral, lo 
conductual y lo reflexivo como señala 
Norman (2004) para poder así solu-
cionar las necesidades de los usuarios 
considerando todos los ámbitos del ser 
humano, porque por muy hermoso que 
sea, el diseño no sirve de nada si no in-
volucra emocionalidad, una mirada críti-
ca, consciencia y reflexión. 
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4

12.1 diseño y contenido aplicación
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12.2 resultados encuesta



 106 |



 107 |



 108 |



 109 |



 110 |



 111 |



 112 |



 113 |



 114 |



 115 |



 116 |



 117 |



 118 |



 119 |



 120 |



 121 |



 122 |



 123 |



 124 |



 125 |

educación para la no violencia


