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Resumen
El absentismo escolar se presenta como un problema socio-educativo de naturaleza multicausal. Diversos estudios han
analizado su naturaleza heterogénea a partir de los datos de los alumnos absentistas. Sin embargo, no se conocen estu-
dios sobre absentismo donde se haya dado también participación a sus progenitores. Los objetivos de este estudio se di-
rigen a conocer las diferencias entre los contextos familiar y escolar de los alumnos absentistas y de los no absentistas
en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El estudio se realizó en un Instituto que fue seleccionado por contar con
el mayor número de alumnos absentistas en Cuenca. La muestra final está compuesta por 17 alumnos absentistas, 19
alumnos no absentistas y los progenitores de todos ellos. Se evaluó la comunicación y el clima familiar en los alumnos
y en sus padres, la integración escolar y la participación en los procesos de acoso de los alumnos. Los resultados con-
firman que no existen diferencias entre ambos grupos en cuanto a la situación familiar que informan los padres y los
alumnos. Por el contrario, sí que aparecen diferencias en cuanto a la situación escolar explicada por ambos grupos. Los
alumnos absentistas indicaron que su integración escolar era menor en la dimensión de afecto, considerando que eran
menos aceptados por los profesores. También los alumnos absentistas informaron que ejercían más conductas de aco-
so hacia sus compañeros.
Palabras clave: absentismo escolar, acoso escolar, integración escolar, clima familiar, comunicación familiar.

Abstract
Truancy is presented as a socio-educational problem of multiple causes. Wide studies have analyzed his heterogeneous
nature based on the information of the absent pupils. However, there are not studies about absenteeism in which the pro-
genitors of the pupils had been involved too. The objectives of this study aimed for knowing the differences between
the family and school contexts of the absent and not absent pupils. The study was performed in a high school with mo-
re absent pupils compared to other educational centers. The final sample was composed of 17 absent pupils, 19 non ab-
sent pupils and their parents. The communication and the family climate between the pupils and their parents, the so-
cial integration and the participation in the process of harassment of the pupils were evaluated. The results confirm that
there are no differences between the groups in terms of family situation that inform parents and students. By contrast,
differences appear in the educational situation explained by both groups.
The absent students indicated that their school integration was lower in the dimension of affection, considering they we-
re less accepted by teachers. Also absent students reported exercising more harassing behavior toward peers.
Keywords: school truancy, bullying, school membership, family climate, familiar communication.
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Introducción
El absentismo escolar se presenta como un gra-
ve problema socio-educativo cuyos protagonis-
tas directos son aquellos alumnos que, encon-
trándose en periodo de escolaridad obligatoria
(6 a 16 años), dejan de asistir de forma injusti-
ficada al centro educativo provocando, en mu-
chos casos, el abandono definitivo del sistema
escolar. El absentismo se manifiesta como una
respuesta de rechazo por parte del alumno hacia
el sistema escolar que puede adoptar varias for-
mas: faltas de puntualidad, inasistencia a clase
(en los extremos horarios), ausencias intermi-
tentes (a clases o asignaturas), abandono espo-
rádico del centro a determinadas horas, etc.,
hasta llegar al abandono definitivo (Uruñuela,
2005). Pero ¿qué puede llevar al alumno a re-
chazar el sistema escolar? En la búsqueda de
respuestas a esta pregunta, García (2005), seña-
la que en el estudio de las causas que favorecen
la aparición del absentismo se debe tener en
cuenta su naturaleza heterogénea, dinámica y
cambiante, y que no es un fenómeno específico
de determinados grupos sociales o étnicos.

El absentismo escolar ha sido un tema cen-
tral en todas las políticas socio-educativas, que
se evidencia en el desarrollo de programas espe-
cíficos destinados a erradicarlo. En nuestra re-
gión, la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha desarrolló planes de acción conjunta en
cuya intervención —la Orden 09/03/2007— se
implicó a las Consejerías de Educación, Ciencia
y Cultura y de Salud y Bienestar Social. Un año
después, bajo el mismo marco normativo, am-
bas Consejerías establecieron el Protocolo Re-
gional de Absentismo Escolar, que fue aproba-
do por la Comisión Regional para la Evaluación
y Seguimiento del Absentismo Escolar, con fe-
cha 29 de octubre de 2008. El Protocolo Regio-
nal de Absentismo Escolar de Castilla-La Man-
cha establece que, una vez detectada la situación
de absentismo del menor y valoradas las causas
que lo originan, el centro elaborará el corres-
pondiente plan de intervención con el alumno.
Si a lo largo de la intervención la situación no
mejora o se observa que las causas van más allá
de las centradas en el propio alumno y en el cen-
tro educativo, el caso será comunicado por el
centro escolar a los Servicios Sociales Básicos
del municipio. Su aplicación motivó que los
Servicios Sociales Básicos del Ayuntamiento de
Cuenca (Área de Intervención Social), al asumir

la responsabilidad que dicha Orden les confería,
realizara un análisis de los casos de absentismo
recibidos de los centros educativos de la ciudad
de Cuenca, con objeto de conocer qué factores
socio-familiares (entorno familiar y social) po-
dían estar relacionados con su aparición.

Los casos de absentismo analizados, corres-
pondieron a los cursos 2007/2008, 2008/2009 y
2009/2010 (Comisión Local de Absentismo Es-
colar, 2010). Habían sido comunicados un total
de 85 casos de Educación secundaria obligato-
ria (ESO), correspondientes a los siete centros
de secundaria del municipio. Los datos recogi-
dos confirmaron que el absentismo se daba con
mayor intensidad en los alumnos de Secundaria
(12 a 16 años) (Martínez-Arias, Aguado, Álva-
rez-Monteserin, Colodrón y Gallego, 2007). Al
igual que en otras investigaciones (Broc, 2010;
Martínez, 2011), los índices de absentismo va-
riaban entre los centros.

Existe consenso en la comunidad científica
sobre el papel que desempeña la familia como
inhibidor y neutralizador de la implicación de
los adolescentes en las conductas desviadas. Las
relaciones que se dan entre los miembros de la
familia representan el clima familiar y queda re-
flejado en el grado de comunicación, cohesión e
interacción que existe entre los miembros (Za-
vala, 2001). Un clima familiar basado principal-
mente en el apoyo, el diálogo, el afecto y la co-
municación entre sus miembros, constituye el
factor principal para una elevada autoestima en
todas sus dimensiones: física, emocional, fami-
liar, académica y social (Musitu, Buelga, Lila, y
Cava, 2001). Un clima familiar positivo puede
prevenir la aparición de conductas desajustadas
en los adolescentes (Megías, Elzo, Megías,
Méndez, Navarro y Rodríguez, 2002) y, a su
vez, amortiguar el malestar psicológico que su-
fren algunos adolescentes que son víctimas de
violencia escolar (Povedano, Hendry, Ramos y
Varela, 2011). Por el contrario, si los menores
presencian conflictos de los padres envueltos de
violencia verbal y física suponen un alto factor
de riesgo que los predispone a la conducta vio-
lenta (Castañeda, Garrido-Fernández y Lanza-
rote, 2012). La observación de la violencia en el
contexto familiar favorece que los niños y niñas
aprendan a ejercer la violencia contra otras per-
sonas (Gámez-Guadix y Calvete, 2011). Sin
embargo Rojas, Alemany y Ortiz (2011), en un
estudio sobre el abandono escolar temprano, in-
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dicaron que sólo en un pequeño porcentaje de
los alumnos que habían abandonado se daban
circunstancias negativas en su casa.

Por otra parte, Gifford-Smith y Brownell
(2003) han señalado que en el desarrollo de pro-
blemas de conducta durante la adolescencia
también puede estar implicado un clima escolar
negativo, caracterizado por un trato impersonal
e indiferente del profesor hacia sus alumnos;
condiciones que pueden ser generadoras de
comportamientos agresivos y antisociales que
interfieran en el clima escolar (Estévez, Martí-
nez y Jiménez, 2009). Jiménez y Lehalle (2012)
sostienen que la percepción de falta de afecto
puede generar un malestar subjetivo en el alum-
no e influir en el desarrollo de conductas violen-
tas hacia los iguales. Martínez, Moreno, Ama-
dor y Oxford (2011) también confirman este
planteamiento, apuntando que una percepción o
sentimiento negativo del alumno de su estancia
en el aula (menor integración, menor valoración
de los profesores) lleva implícitos comporta-
mientos de transgresión de las normas de convi-
vencia.

La violencia escolar, se define como aquella
conducta intencionada, mediante la cual, se cau-
sa un daño a otra persona dentro del centro edu-
cativo o en cualquier actividad organizada por
este, pudiendo ser ejercida o padecida por cual-
quier miembro de la comunidad educativa
(Guerra, Álvarez-García, Dobarro, Núñez, Cas-
tro y Vargas, 2011). La aparición de estos pro-
blemas en los centros educativos de Educación
secundaria preocupa cada vez más, pues afecta
a la convivencia social, escolar, y al deterioro de
las relaciones interpersonales (Morales y Tria-
nes, 2012). García (2005), afirma que es la
interacción de factores (acumulación de peque-
ñas rupturas en el ámbito personal, familiar o
escolar), lo que desencadena las situaciones de
riesgo que podrán contribuir a que los alumnos
sigan, también, trayectorias absentistas. Para au-
tores, como Bergeson y Heuschel (2003), Rué
(2004) y González (2006) la ausencia de lazos
sociales entre alumnos y profesores constituye
un factor desencadenante de actitudes de recha-
zo a la escuela. Pérez-Serrano y Pérez de Guz-
mán (2011), informan que existe interrelación
entre absentismo escolar y desarrollo de proble-
mas de conducta en la escuela como la agresión
escolar. Martínez (2011), encontró que los
alumnos absentistas se relacionaban peor con

los profesores y ejercían más actos de acoso a
sus compañeros que los alumnos no absentistas.
Sin embargo, otros autores han señalado que
son algunas víctimas de acoso las que tienen un
sentimiento de total rechazo al colegio que pue-
de desencadenar en absentismo escolar (Varjas,
Henrich y Meyers, 2009).

Es por ello por lo que el absentismo debe en-
tenderse como un síntoma de algo que no fun-
ciona bien en el entorno del menor (Kronholz,
2011), un efecto llamada (Martín, Pizarroso y
Sánchez, 2013), donde antes de intervenir será
imprescindible identificar los factores de riesgo
(Rué, 2004).

Corville-Smith, Ryan, Adams y Dalicandro
(1998), realizaron un estudio sobre absentismo
escolar para determinar la asociación entre la
asistencia del alumno a clase y la influencia de
los factores personales, familiares y escolares.
La muestra estuvo constituida por 54 alumnos
de educación secundaria (27 absentistas y 27 no
absentistas). Los autores encontraron diferen-
cias significativas entre ambos grupos, en as-
pectos como autoestima, disciplina y control pa-
rental, autoconcepto académico y competencia
social en el aula.

Lozano (2003) planteó que una manera ade-
cuada de profundizar en el conocimiento del ab-
sentismo es investigar en centros educativos con-
cretos. Al realizar estudios centrados en institutos
concretos se puede obtener un mayor conoci-
miento de las necesidades del alumnado absentis-
ta (Broc, 2010). Partiendo de esta premisa, nues-
tra unidad de análisis será el centro educativo
para analizar los factores familiares y escolares
que diferencian a los alumnos que asisten al mis-
mo de forma regular de los que no lo hacen.

Nuestra investigación pretende contribuir al
conocimiento del absentismo en Educación Se-
cundaria Obligatoria en los contextos cercanos
al alumno adolescente, concretamente la familia
y la escuela. Aunque generalmente la conducta
de la familia sólo queda recogida según como la
perciben los hijos (Martínez, Aguado, Álvarez,
Colondrón y Gallego, 2007), creemos que es
fundamental también conocer la percepción glo-
bal de la familia sobre su contexto. Por ello, pa-
ra conocer la situación familiar que rodea al
alumno, nos hemos centrado en la percepción
sobre sus relaciones familiares y, también, cómo
las perciben sus padres y madres (en lo sucesivo
se utilizará el genérico padres para facilitar la
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lectura). En el contexto escolar analizaremos la
integración en el centro y la violencia entre igua-
les que informan los alumnos. Los objetivos de
la investigación se dirigieron a conocer las dife-
rencias a nivel familiar y escolar entre alumnos
absentistas y no absentistas y a determinar el pe-
so del contexto familiar y escolar en el absentis-
mo. Nos planteamos las siguientes hipótesis:

— H1: Existen diferencias entre la situación
familiar (clima y comunicación familiar) infor-
mada por los padres y sus hijos absentistas y lo
que informan los padres y sus hijos no absentistas.

— H2: Los alumnos absentistas presentan
mayores problemas en el centro educativo en
cuanto a integración y acoso que los no absen-
tistas.

— H3: Las variables familiares y escolares
inciden sobre el absentismo.

1. Método

1.1. Participantes
El estudio se realizó en un instituto de la ciudad
de Cuenca que contaba con mayor número de
alumnos absentistas comunicados a los Servi-
cios Sociales básicos. El número total de parti-
cipantes estuvo sujeto al número total de casos
de absentismo que se daban en los cuatro cursos
de Educación Secundaria Obligatoria del Insti-
tuto seleccionado para el estudio (I.E.S. Pedro
Mercedes), durante el curso escolar 2011-2012.
En función de los casos de absentismo existen-
tes (20), se eligió, de forma aleatoria, el mismo
número de casos de alumnos que asistían a cla-
se de forma regular. Se constituyeron para la in-
vestigación dos grupos (absentistas y no absen-
tistas), iguales en número y del mismo curso y
aula. En cuanto a sexo, ambos grupos también
estaban equiparados. Los casos de absentismo
estaban distribuidos entre los cursos de primero
(9 casos), segundo (10 casos) y tercero (1 caso).
Esta incidencia del absentismo coincidía con lo
informado por Martinez et al., la mayor parte de
los absentistas comienzan a faltar a clase en el
primer curso de ESO, coincidiendo con el cam-
bio desde la educación primaria y continúan ini-
ciándose en 2º y 3º, siendo menos los que co-
mienzan en el 4º curso.

Con la colaboración de los Servicios Socia-
les básicos del Ayuntamiento de Cuenca (Área
de Intervención Social), se pudo acceder a los

alumnos (6 casos) que presentan absentismo se-
vero o de alta intensidad (las faltas de asistencia
a clase superan 50 por ciento del tiempo lectivo
mensual). El acceso a este tipo de muestra es di-
fícil, motivo por el que los alumnos con absen-
tismo severo no suelen estar representados en
otros estudios (idem, 2007). La muestra final la
formaron 17 alumnos absentistas que aceptaron
colaborar voluntariamente en la investigación y
19 alumnos no absentistas de primer a tercer
curso de ESO y sus progenitores (participaron
en total 36 familias: 20 cuestionarios fueron
completados solamente por la madre, 3 por el
padre y 13 por ambos). La no participación de
alumnos de cuarto curso en la muestra obedeció
a que no existía ningún caso de absentismo en
este curso.

1.2. Instrumentos
Escala de clima social familiar (FES), de Moos
y Moos (1981), versión española de Fernández-
Ballesteros y Sierra (1989). Moos y Moos ana-
lizan el clima familiar como un concepto multi-
dimensional de la interacción entre los
miembros de la familia, donde el foco está en
cómo funciona el sistema familiar y se mantie-
ne como una unidad. La fiabilidad de las subes-
calas según el alfa de Cronbach fue α= 0,82 pa-
ra la subescala de Cohesión, α= 0,36 para la
subescala de Expresividad y α= 0,77 para la su-
bescala de Conflicto.

Cuestionario de comunicación familiar (CA-
M/CA-P), desarrollado por Barnes y Olson
(1982) y adaptado en España por Musitu, Buel-
ga, Lila y Cava (2001). Esta escala ya ha sido
aplicada previamente en investigaciones sobre
el ajuste escolar (Musitu, Estévez y Emler,
2007). Está compuesto por dos escalas tipo Li-
kert: la primera escala evalúa la comunicación
entre los hijos y la madre (desde el punto de vis-
ta de los hijos) y la segunda la comunicación en-
tre los hijos y el padre (también desde el punto
de vista de los hijos). La fiabilidad de las subes-
calas, alfa de Cronbach, fue α= 0,88 en Apertu-
ra en la comunicación con la madre, α= 0,33 en
Problemas en la comunicación con la madre,
α= 0,92 en Apertura en la comunicación con el
padre y α= 0,45 en Problemas en la comunica-
ción con el padre.

Cuestionario de comunicación familiar para
padres (CFP), consiste en una adaptación del
cuestionario de comunicación familiar de Musi-
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tu y otros. (2001) para su aplicación a los padres
(Yubero, Larrañaga, Navarro y Ovejero, 2012).
El cuestionario consta de 20 ítems similares a la
escala de los hijos en los que se ha adaptado la
redacción del enunciado para preguntar a los
progenitores. La fiabilidad de las subescalas, se-
gún el alfa de Cronbach, fue α= 0,70 en Aper-
tura comunicación con los padres y α= 0,34 en
Problemas en la comunicación con los padres.

Percepción psicológica de integración esco-
lar, se ha empleado la adaptación española rea-
lizada por Yubero, Ovejero y Larrañaga (2010)
de la Psychological Sense of School Members-
hip (PSSM, Goodenow, 1993), que mide la per-
cepción de sentirse miembro del centro educati-
vo. La fiabilidad obtenida según el alfa de
Cronbach por factores fue α= 0,83 para Perte-
nencia, α= 0,49 para Rechazo y α= 0,74 para
Afecto.

Cuestionario de acoso escolar (CAME), es
un cuestionario para medir el acoso escolar en-
tre iguales desde el punto de vista del agresor y
de la víctima. Este cuestionario toma como re-
ferente el cuestionario desarrollado por Rigby y
Bagshaw (2003), Instrument to asses the inci-
dent of involvelment in bully/victim interactions
at school. Este instrumento ya ha sido aplicado
anteriormente en diversas investigaciones sobre
acoso entre adolescentes en España (Navarro,
Yubero, Larrañaga y Martínez, 2012; Yubero,
Ovejero y Larrañaga, 2010). La fiabilidad obte-
nida, alfa de Cronbach, fue α= 0,57 para la es-
cala de Victimización y α= 0,71 para la escala
de Agresión.

Los alumnos completaron la Escala de clima
social familiar (FES), el Cuestionario de comu-
nicación familiar (CA-M/CA-P), la Percepción
psicológica de integración escolar (PSSM) y el
Cuestionario de acoso escolar (CAME). Los pa-
dres contestaron el Cuestionario de comunica-
ción familiar para padres (CFP) y a la Escala de
clima social familiar (FES), indicando la perso-
na que los completaba (padre, madre, ambos).
En los adolescentes se ha recogido información
sobre: edad, sexo, rendimiento académico y fre-
cuencia de asistencia a clase.

1.3. Procedimiento
Se contactó con la dirección de los Servicios
Sociales básicos del Ayuntamiento de Cuenca
(Área de Intervención Social) para solicitar su
colaboración y autorización para recabar la in-

formación necesaria. Una vez concedida la au-
torización, se revisaron los casos de absentismo
de Secundaria que habían sido comunicados por
los distintos centros educativos al Área de Inter-
vención Social, según el Protocolo Regional de
Absentismo. De todos los centros revisados de
la ciudad destacaban dos, por ser los que más
casos de absentismo habían comunicado a los
Servicios Sociales durante el curso 2011-2012
(coincidían con los resultados de los cursos
2007 a 2010). Se contactó telefónicamente con
ambos y uno de ellos mostró su negativa a cola-
borar. El equipo directivo del otro centro selec-
cionado aceptó y mostró su interés en participar.
El Departamento de Orientación del centro in-
formó de todos los casos de absentismo, por
curso y aula, con los que estaban interviniendo,
incluidos los de absentismo severo, y de forma
aleatoria seleccionó la muestra de alumnos no
absentistas (en la misma proporción que no ab-
sentistas por curso y aula).

Para garantizar la participación de los alum-
nos absentistas y de sus padres, se contactó tele-
fónicamente con estos para informarles de la in-
vestigación y pedirles su colaboración y la de
sus hijos, proponiéndoles asistir a una reunión
informativa individualizada (padre/madre o am-
bos), y en caso de que no pudieran asistir, se re-
alizaría dicha reunión en el domicilio. En cator-
ce casos asistieron a la reunión individualizada
(en dos casos asistieron ambos progenitores, en
los doce restantes fueron las madres), se les en-
tregaron los respectivos sobres con los cuestio-
narios para que los cumplimentaran ellos y sus
hijos. En tres casos la información y los cuestio-
narios se entregaron en los respectivos domici-
lios de los alumnos. Para la entrega de los cues-
tionarios cumplimentados se les dio la opción
de hacerlo en el Departamento de Orientación
del centro, en el Área de Intervención Social o
bien que se pasara a recogerlos en el domicilio.
Nueve sobres fueron devueltos cumplimentados
al Área de Intervención Social, cuatro fueron
entregados al Departamento de Orientación del
centro, dos fueron recogidos en el lugar de tra-
bajo de los respectivos padres de dos alumnos
(manifestaron imposibilidad de llevarlo perso-
nalmente). Dos fueron recogidos en los respec-
tivos domicilios y en otros tres domicilios los
padres informaron que no los habían cumpli-
mentado porque no querían participar ni ellos ni
sus hijos (dos de ellos habían roto los cuestiona-



390 Cuadernos de Trabajo Social
Vol. 27-2 (2014) 385-394

María Carmen Cabrera Herrera y María Elisa Larrañaga Rubio Contexto familiar y escolar de los alumnos...

rios). En total, los cuestionarios entregados de
alumnos absentistas fueron 17.

A los alumnos no absentistas se les informó
telefónicamente y por carta a sus padres, solici-
tando también su colaboración y la de sus hijos.
Los sobres con los cuestionarios fueron entrega-
dos a los alumnos por la educadora del centro en
las horas de tutoría. De los cuestionarios entre-
gados a los alumnos no absentistas 19 fueron
devueltos cumplimentados al Departamento de
Orientación.

Cada sobre entregado incluía dos cuadernillos,
que contenían respectivamente, las cuatro escalas
que debían cumplimentar los alumnos y las dos
escalas que debían cumplimentar los padres. Los
cuestionarios fueron identificados con un código
para su posterior emparejamiento (hijo/padres).

1.4. Análisis estadísticos
Se utilizó el paquete estadístico SPSS 19.0 para
Windows. Se realizó la prueba t de Student pa-
ra muestras independientes con el objeto de
comparar las variables en los dos grupos (absen-
tistas y no absentistas) respecto de la variable de
estudio (absentismo). También se realizó prueba
t de Student para muestras relacionadas a fin de
comparar el clima familiar y la comunicación
informada por los hijos y las relaciones infor-
madas por los padres en ambos grupos (absen-
tistas y no absentistas). Con el objeto de confir-

mar la implicación de las variables de estudio en
el absentismo escolar se realizó una regresión
logística binaria.

2. Resultados
Como se puede observar en la Tabla 1, no existen
diferencias significativas en ningún factor del cli-
ma familiar ni de la comunicación familiar entre
la percepción que informaron los alumnos absen-
tistas y los no absentistas, y los padres de ambas
muestras. Padres e hijos informaron de caracte-
rísticas similares en cuanto al clima familiar.

Respecto a las variables escolares (Tabla 2),
los alumnos no absentistas informaron de mayor
percepción de afecto y aceptación por parte de
los profesores. En la intervención en acoso los
alumnos no absentistas informaron también que
sufrían más acoso físico indirecto. Por el contra-
rio la implicación en el rol de agresor es supe-
rior en los alumnos absentistas.

La integración escolar y las variables de aco-
so que resultaron significativas como predicto-
ras del absentismo muestran un modelo ajusta-
do (χ2 = 32.74; gl = 6 y p < 0,000). El coeficiente
R2 de Nagelkerke indica que un 82 por ciento de
la variabilidad en la variable de respuesta viene
explicada por el modelo de regresión logística.
Asimismo, en los resultados de las clasificacio-
nes de los casos según el valor observado y el
valor pronosticado, se observa que el porcenta-

Alumnos Padres Hijo/Padres

No No No
absentistas

Absentistas
absentistas

Absentistas
absentistas

Absentistas

M Sx M Sx

t p

M Sx M Sx

t p

t p t p

Clima Familiar

Cohesión 1,82 0,20 1,81 0,28 0,14 0,891 1,91 0,10 1,88 0,11 0,83 0,412 –2,45 0,025 –1,57 0,138

Expresividad 1,71 0,14 1,63 0,21 1,29 0,206 1,68 0,18 1,71 0,14 –0,63 0,532 0,52 0,610 –1,51 0,151

Conflicto 1,32 0,15 1,29 0,32 0,30 0,765 1,23 0,13 1,19 0,13 1,05 0,301 1,68 0,110 1,81 0,092

Comunicación Familiar

Abierta madre 4,17 0,64 3,84 0,82 1,30 0,201 4,14 0,38 3,96 0,44 1,25 0,219 0,77 0,452 –1,39 0,190

Abierta padre 3,82 0,90 3,39 0,98 1,23 0,201 –0,76 0,458 –3,03 0,013

Problemas madre 2,34 0,41 2,52 0,37 –1,33 0,194 2,40 0,40 2,60 0,33 –1,61 0,116 –1,44 0,168 –0,08 0,937

Problemas padre 2,52 0,49 2,59 0,43 –0,42 0,674 1,02 0,322 0,63 0,539

Tabla 1. Comparación de medias variables. Contexto familiar.
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je total de coincidencias es del 88,2 por ciento,
lo que implica que el modelo permite realizar
un buen pronóstico del absentismo escolar.

3. Discusión
Nuestro objetivo era conocer las diferencias del
contexto familiar y escolar entre alumnos ab-
sentistas y no absentistas de Educación Secun-
daria Obligatoria y el peso que estos contextos
tienen sobre el absentismo. Para ello se analizó
el contexto familiar a través del clima y la co-
municación familiar, y el contexto escolar a tra-
vés de la integración en el centro y la implica-
ción en la violencia entre iguales.

Los resultados obtenidos no nos permiten
confirmar nuestra primera hipótesis, no existen
diferencias entre lo informado sobre el clima y la
comunicación familiar de los alumnos absentis-
tas y sus padres y los alumnos no absentistas y
sus padres. En ambos grupos, los alumnos valo-

raron positivo su contexto familiar coincidiendo
con sus padres. Los resultados coinciden con los
informados por Rojas-Ruiz, Alemany y Ortiz
(2011) en el sentido de que no existen siempre
circunstancias familiares negativas. No obstante,
es importante destacar que en la comunicación
abierta con la figura paterna informada por los
alumnos, y la comunicación abierta informada
por los padres, aparecen mayores diferencias en
los alumnos absentistas que en los alumnos no
absentistas. Estas diferencias en la comunica-
ción, unido a la escasa participación de la figura
paterna en los alumnos absentistas, podrían ser
relevantes para el absentismo. Estudios previos
han señalado la importancia que tiene el apoyo
del padre como factor de protección de los pro-
blemas de conducta en los adolescentes (Jimé-
nez, Musitu y Murgui, 2005; Musitu, Martínez y
Murgui, 2006). Cava (2011) también informó de
la importancia que la calidad de la comunicación

No
Absentistsasabsentistas

t p D
M Sx M Sx

Integración escolar

Pertenencia 3,74 0,91 3,40 0,55 1,31 0,199 0,049

Rechazo 4,07 0,95 3,72 0,60 1,26 0,215 0,048

Afecto 4,11 0,88 3,35 0,73 2,79 0,008 0,186

Victimización

Físico directo 0,11 0,32 0,63 0,24 0,49 0,627 0,007

Físico indirecto 0,37 0,50 0,00 0,00 3,06 0,004 0,216

Verbal directo 0,37 0,50 0,24 0,44 0,85 0,401 0,021

Verbal indirecto 0,32 0,67 0,18 0,39 0,75 0,459 0,016

Exclusión 0,00 0,00 0,12 0,34 –1,60 0,119 0,072

Agresión

Físico directo 0,00 0,00 0,59 0,62 –4,15 0,000 0,337

Físico indirecto 0,00 0,00 0,23 0,44 –2,35 0,025 0,140

Verbal directo 0,32 0,58 0,88 0,78 –2,48 0,018 0,154

Verbal indirecto 0,05 0,23 0,00 0,00 0,94 0,352 0,026

Exclusión 0,00 0,00 0,41 0,62 –2,91 0,006 0,199

Tabla 2. Comparación de medias variables. Contexto escolar.
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con la figura paterna tiene en el acoso escolar.
Los alumnos absentistas presentan mayores

problemas de integración y acoso (H2). Los
alumnos absentistas perciben que su integración
escolar es menor en la dimensión de afecto,
considerando que son menos aceptados por los
profesores. Respecto a las conductas de acoso,
los resultados revelan que son los alumnos ab-
sentistas quienes ejercen más actos de acoso di-
recto sobre sus iguales. Estos resultados confir-
man lo informado por Martínez (2011) al
considerar que los alumnos absentistas se rela-
cionan peor con sus profesores y ejercen mayor
acoso a sus compañeros.

Los resultados obtenidos se pueden explicar
desde la conjunción de diversos planteamientos:

— Relación de la falta de afecto con el des-
arrollo de conductas violentas. Este planteamien-
to coincide con lo informado por Estévez, Martí-
nez y Jiménez (2009), Martínez et al., (2011) y
Jiménez y Lehalle (2012), quienes sostienen que
la percepción o el sentimiento negativo del alum-
no sobre su estancia en el aula lleva implícitos
comportamientos de transgresión de las normas
de convivencia y puede determinar la aparición
de conductas violentas hacia los iguales.

— Relación de la falta de afecto con el des-
arrollo de conductas absentistas. Este plantea-
miento coincide con lo informado por Bergeson
y Heuschel (2003), Rué (2004) y González
(2006) quienes relacionaron la ausencia de la-
zos sociales entre alumnos y profesores con ac-
titudes de rechazo a la escuela.

— Relación de las conductas violentas con
el absentismo. Este planteamiento coincide con
lo informado por Pérez-Serrano y Pérez de
Guzmán (2011) quienes relacionaron absentis-
mo escolar con problemas de conducta en la es-
cuela como la agresión escolar.

El procedimiento de regresión logística bina-
ria parece ser un instrumento idóneo para hacer
una buena predicción del absentismo escolar

como muestran los porcentajes de casos bien
clasificados que hemos obtenido. El absentismo
aparece relacionado con el clima escolar desde
la integración escolar en la dimensión afecto y
desde el acoso escolar en el papel de acosador
del alumno absentista. Se confirma parcialmen-
te la tercera hipótesis.

Podemos concluir que el absentismo aparece
relacionado con el contexto escolar. Los alum-
nos absentistas se diferencian de los no absen-
tistas en que se sienten menos integrados y
aceptados por los profesores y en la mayor im-
plicación en conductas de acoso hacia sus com-
pañeros. Los resultados obtenidos pueden ser de
utilidad para el diseño de planes de trabajo efec-
tivos para la prevención del absentismo desde
una perspectiva individual y contextual, en la
misma línea que la propuesta por Jiménez y Le-
halle (2012).

Una aportación importante de este trabajo es
la participación de los padres en el estudio. Tam-
bién es necesario resaltar la colaboración obteni-
da de los alumnos con absentismo severo y sus
familias. No obstante, en futuras investigaciones
sería interesante poder contar con la participa-
ción de ambos progenitores para conocer el efec-
to diferencial en los factores implicados en el
desarrollo de conductas absentistas, pues en este
estudio, ha sido mayoritaria la participación de
las madres de los alumnos absentistas. Esta in-
vestigación presenta la limitación que se deriva
de los instrumentos utilizados, pues al tratarse de
medidas de autoinforme pueden tener ciertos
sesgos por el hecho de ser el propio sujeto el in-
formador. Además, para una mayor profundiza-
ción en la relación entre estas variables sería ne-
cesario realizar estudios longitudinales. Es
también importante señalar que los resultados
presentados en este trabajo deben interpretarse
con cautela debido al tamaño reducido de la
muestra dado que está desarrollado en un único
centro educativo. Para próximas investigaciones
sería interesante ampliar este estudio a otros cen-
tros educativos y a diferentes comunidades.
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