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ABSTRACT
School crises are situations either inside 
or outside the facility that threaten the 
school community. Research in this field has 
increased significantly in the last few years. The 
importance of this research lies in the need 
for school staff to be prepared to respond 
promptly. This paper identifies the issues, ap-
proaches, and findings in this regard. Based on 
the Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) meth-
odology, 584 articles were located, and after 
applying the inclusion criteria, 20 papers from 
high-impact journals remained. The results 
evidence that teachers are the primary sub-
jects of research on this topic and that the 
context determines the trends in the study 
of crisis. The United States of America, the 
country with the largest production on the 
subject, presents a broad overview of what is 
considered a crisis, unlike other countries that 
focus on potential physical harm. Finally, most 
of the studies are opinion studies; therefore, 
the research should transcend the decision-
making and behaviors exhibited by school 
actors to face these crises.
Keywords: crisis, school, basic education, 
context, research 

RESUMEN
Las crisis en la escuela son situaciones de 
dentro o fuera de la institución que represen-
tan un riesgo para la comunidad escolar. La 
investigación al respecto ha crecido signifi-
cativamente en los últimos años. Este trabajo 
identifica las temáticas, enfoques y hallazgos 
a este respecto. A partir de la metodología 
PRISMA, se localizaron 584 artículos de los 
que, tras aplicar los criterios de inclusión, 
quedaron 20 de revistas de alto impacto. 
Los resultados evidencian que los docentes 
son los sujetos primarios de investigación 
en este tema y que el contexto determina 
las tendencias en el estudio de las crisis. 
Estados Unidos, el país con mayor produc-
ción en el tema, presenta un amplio panora-
ma de lo que se considera crisis, a diferencia 
de otros que se enfocan al potencial daño 
físico. Finalmente, la mayoría de los estudios 
son de opinión, por lo que la investigación 
debe trascender a la toma de decisiones y 
conductas exhibidas por los actores escola-
res para afrontar las crisis.

Palabras clave: crisis, escuela, educación bási-
ca, contexto, investigación
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INTRODUCCIÓN

La escuela es un espacio debidamente organizado donde interactúan 
diversos sujetos: directores, docentes, estudiantes y otros. La convi-
vencia entre dichos integrantes y las particularidades del contexto 
en que se inserta son potenciadores de situaciones no previstas en la 
organización que ponen en riesgo a la comunidad escolar (Office for 
Victims of Crimes, 2003). Se nombra “crisis” a los eventos singula-
res del interior o la periferia de la institución que representan una 
amenaza inminente o daño a largo plazo para uno o más agentes es-
colares (Subsecretaría de Educación Básica, 2018; Touriñán, 2014). 

La variedad de situaciones que se catalogan como crisis en el 
ámbito escolar, con base en Fabri (2011) y Hua et al., (2020), se 
clasifican en cuatro grandes tipos. En primer lugar, las crisis am-
bientales que se relacionan con desastres naturales. En segundo, las 
crisis físicas, que implican el daño corporal en una o más personas. 
En tercer lugar, las crisis sociales; es decir, problemáticas de índole 
comunitario. Finalmente, las crisis psicológicas, que implican afec-
taciones en lo emocional o personal. 

El abordaje de dichas crisis puede ser desde tres fases: prepa-
ración, respuesta y restauración (Brock y Jimerson, 2004; Crisis 
Response Network, 2020). La primera se refiere al proceso para 
determinar riesgos con base en las características del centro escolar 
(insumos, personal, apoyos). La segunda, en la puesta en marcha de 
estrategias de respuesta inmediata, según la crisis que se presente. La 
última se dirige a la mitigación de los daños generados tras la crisis, 
como el trauma. 

Las crisis en las escuelas son de interés, ya que repercuten nega-
tivamente en los procesos educativos. En 2019 se reportó que 127 
millones de niñas y niños en países afectados por crisis sociales no 
iban a la escuela. Similar, la crisis por Covid-19 afectó a poco más 
de 90% de los estudiantes a nivel mundial, y detonó consecuencias 
que los hicieron más vulnerables a otros tipos de crisis (Global Edu-
cation Cluster, 2020; UNESCO, 2023).

El tema es relevante, ya que incide directamente en lo estipulado 
por organismos internacionales como la ONU (2020) y la UNESCO 
(2016), sobre la escuela como un espacio seguro. Por tanto, se re-
quiere la colaboración y el planteamiento de metas en común para 
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fortalecer la preparación del personal escolar, de modo que éste pue-
da responder oportunamente a las diferentes crisis que se presentan 
en la institución y las consecuencias derivadas de ello (GADRRRES, 
2018; UNICEF, 2013 y 2022). A partir de ello se vislumbra la nece-
sidad de analizar las crisis que se dan en los centros educativos.

Las crisis asociadas a las escuelas son diversas, ya que muchas 
situaciones se catalogan como tal en las investigaciones. Se ha re-
portado como crisis la violencia (Abramovay, 2005; Muñoz, 2008; 
Rodney-Rodríguez y García-Leyva, 2014) y el acoso escolar (Bení-
tez y Justicia, 2006); situaciones como pandillerismo, violaciones, 
asesinatos, consumo de sustancias nocivas (Hamlin y Li, 2021; Her-
nández Vázquez et al., 2021; Orozco et al., 2020); tiroteos en las es-
cuelas (Brown, 2018); el suicidio y la muerte de algún integrante de 
la comunidad escolar (McCleary y Aspiranti, 2020; Şahin y Faruk, 
2018). Otros estudios reportan desastres naturales como huracanes, 
sismos, incendios, tsunamis, etcétera (Dettmer, 2002; Li, 2022; Re-
yes, 2006); o aspectos relacionados con la salud como el Covid-19 y 
las consecuencias derivadas de ello (Khalid et al., 2021; Kavrayıcı y 
Kesim, 2021; Midha, 2021). 

Por su parte, el tema de las crisis en las escuelas se ha trabajado 
en revisiones sistemáticas desde aspectos teóricos como los mode-
los de intervención en crisis (Sokol et al., 2021); situaciones espe-
cíficas relacionadas con la ciberseguridad a partir del acercamien-
to a la tecnología por la globalización y la educación a distancia 
(Fengying  et al., 2021; Prasetiyo et al., 2021; Santhosh y Thiyagu, 
2022; Torres-Hernández y Gallego-Arrufat, 2022); las situaciones 
que se desencadenaron tras el confinamiento y la forma en que se 
ha lidiado con ello (Lehmann et al., 2021; Nahum et al., 2022); el 
liderazgo en tiempos de crisis (Alnusairat, 2021; Rochelle, 2017), y 
crisis específicas como el acoso escolar, la violencia, entre otras situa-
ciones similares asociadas a la salud mental (Jiménez-Barbero et al., 
2020; Sánchez et al., 2021).

En este panorama es relevante aportar al campo de conocimiento 
con un trabajo enfocado en las tendencias de las crisis en las escuelas 
durante la última década y la forma en que se abordan. Es decir, qué 
han reportado las investigaciones con respecto a una o más crisis y 
lo que se concluye al respecto. Todo esto con el fin de plasmar cómo 
se ha desarrollado el tema y generar información que sea de utilidad 
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para las escuelas al momento de trabajar y tomar decisiones para 
enfrentarse a las crisis derivadas de su entorno. 

METODOLOGÍA

La revisión sistemática se propuso como metodología para el traba-
jo, al implicar la recopilación y condensación de evidencia a partir 
de una revisión exhaustiva de un tema delimitado por una pregunta 
(Bettany-Saltikov, 2012). Esto permite generar información de uti-
lidad sobre las crisis asociadas a los centros escolares y contribuir a 
la discusión del tema desde la investigación (Manterola et al., 2013; 
Page et al., 2021). 

Con base en los lineamientos de Preferred Reporting Items for Syste-
matic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), delimitados por Page et al., 
(2021), la revisión tiene como pregunta guía: ¿qué tendencias caracte-
rizan a la investigación sobre las crisis asociadas al ámbito educativo?

Estrategia de búsqueda

Como primer paso para el proceso de búsqueda se exploraron dos 
tesauros: el de Education Resources Information Center (ERIC) y el de 
la UNESCO. A partir de ello, y de la revisión previa de artículos em-
píricos arbitrados relacionados con el tema, se obtuvieron diferen-
tes palabras clave para la construcción de las cadenas de búsqueda. 
Se utilizaron las siguientes: “Safety education”; “Crisis management”; 
“Strategic plan”; “Child safety”; “School crisis”, y “Accident prevention”. 

El proceso de construcción de la matriz de artículos se realizó 
entre enero y mayo de 2023, a través de cuatro bases de datos cerra-
das, con el fin de obtener publicaciones de mayor calidad. Se trabajó 
con: ERIC, Education source y SocINDEX with Full Text a través de 
EBSCO y Web of Science. Las cadenas de búsqueda tuvieron algunas 
variaciones según la base de datos consultada. Se anexa un enlace al 
final del trabajo para revisar el proceso completo. 

Criterios de inclusión

Desde la búsqueda inicial se utilizaron filtros a conveniencia. En 
todas las bases de datos se especificó que se muestre únicamente 
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artículos empíricos, al ser productos con información relevante que 
aportan al campo de conocimiento y la resolución de problemas 
(Martínez Rizo, 2012; Cáceres, 2014); por lo que contribuyen al 
logro de lo propuesto en la revisión. Posteriormente, se limitó a re-
vistas de alto impacto para construir una matriz con investigaciones 
de calidad y mayor alcance. Con respecto al año de publicación, se 
tomaron trabajos desde 2012 hasta 2022 para analizar diez años de 
la evolución en el tema.

En algunas bases de datos se utilizaron filtros adicionales para 
orientar los resultados hacia aquellos afines al área de educación, 
pues los resultados iniciales se enfocaban en otros ámbitos (como 
salud o economía). Se consideró únicamente textos completos y de 
acceso abierto, ya que este formato facilita el acceso de cualquier 
trabajo que se considerara útil para la revisión. Igual se limitó a tra-
bajos únicamente en español e inglés, al ser los dos idiomas domi-
nados por los autores.

Las cadenas de búsqueda se construyeron de tal manera que los 
resultados sean trabajos en el nivel básico, utilizando palabras como 
Basic education y K-12. Se consideró esta limitación, al ser el nivel 
educativo donde más atención y prioridad se da a los derechos de las 
niñeces, tal como lo plantean los organismos internacionales (OPS, 
2020; ONU, 2020; UNICEF, 2022). 

Finalmente, no hubo limitación geográfica, ya que la revisión 
preliminar dio luz sobre cómo el tema se ha desarrollado amplia-
mente en diferentes lugares del mundo. La variedad de contextos 
permite bosquejar un panorama más completo y tener pautas para 
un posterior análisis con base en las particularidades del entorno. 
Todo lo anterior se resume en el cuadro 1.

 Cuadro 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Inclusión Exclusión

Año de publicación de 2012 a 2022
Artículos publicados entre 2023 y 2024
Artículos publicados antes de 2012

Idioma: inglés o español Artículos en cualquier otro idioma

Artículos empíricos Artículos no empíricos

Revistas de alto impacto (Q1 y Q2) Revistas por debajo de Q2

Estudios en nivel básico Estudios de otro nivel educativo

Fuente: elaboración propia.
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Respecto al contenido de los artículos, a partir del método Po-
pulation and their problem, Exposure, Outcomes or themes (PEO) de 
Bettany-Saltikov (2012), se definieron los siguientes criterios. En 
primer lugar, para población (P), estudios enfocados en primaria bá-
sica que incluyan estudiantes, docentes, directores o cualquier otro 
agente educativo perteneciente a un centro escolar y que se relacio-
nen de alguna manera con el tema de crisis. Para limitar, se exclu-
yeron trabajos enfocados únicamente en las familias. Si bien son 
un agente clave en los procesos educativos, fungen como un apoyo 
externo y a largo plazo en las crisis que se dan dentro de las insta-
laciones escolares, más que agentes preparados para responder de 
manera inmediata (Nadeem et al., 2016). 

En segundo lugar, en la exposición (E), se consideró trabajos que 
reporten una o más crisis relacionadas con algún agente educativo y 
se den dentro o en la periferia del contexto escolar. En tercer lugar, 
en temas (O), que declaren experiencias, opiniones, medición de 
habilidades, percepciones, casos u otro resultado que evidencie la 
forma en que se trabajó con el fenómeno de las crisis en el entorno 
escolar. Los elementos PEO se sintetizan en el cuadro 2.

 Cuadro 2. Criterios del método PEO.
P E O

Cualquier agente educativo: 
directores, docentes, 
estudiantes, etcétera.

Exposición de una o más 
crisis dentro o cerca de la 
escuela.

Experiencias, opiniones, medición 
de habilidades, percepciones, 
casos u otros.

Fuente: elaboración propia.

Proceso de selección

En la primera búsqueda, las bases de datos arrojaron 584 estudios (143 
de ERIC, 183 de Educational Source; 81 de SocINDEX with Full Text, y 
177 de Web of Science). Éstos fueron registrados a través de una hoja 
de cálculo del programa Excel, de los que se extrajeron los siguientes 
metadatos: nombre del artículo, autor(es), año, resumen, base de datos 
y cadena de búsqueda utilizada. Seguidamente, se eliminaron los resul-
tados duplicados, de lo que quedó un total de 501 artículos.

A partir de la matriz de artículos sin duplicados, se procedió 
a leer y analizar el título y resumen de los trabajos. Se eliminaron 
aquellos que se desviaban del tema de estudio o que no cumplían 
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con los criterios de inclusión. De este paso, quedaron 129 trabajos. 
Más tarde se realizó una evaluación a profundidad a partir del análi-
sis PEO. Se agregaron los metadatos de crisis y fase y, tras el análisis, 
se conservaron 37 artículos. 

Los 37 trabajos se analizaron con respecto a su impacto y cali-
dad. Para ello, se agregaron los siguientes metadatos: palabras clave, 
DOI, total de citas, revista y nivel Q (impacto), y ubicación de la 
población estudiada. Del análisis quedaron 20 documentos, al con-
siderar la consistencia metodológica, el impacto de la revista en que 
se publicó y la citación. Finalmente, con la asesoría de un investi-
gador experto, se corroboró la toma de decisión para la selección de 
artículos finales (corpus), analizando las aportaciones de cada uno. 
Todo el proceso se describe en la figura 1.

 Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA para la selección de estudios. 

10 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA para la selección de estudios. Adaptado de Page et 

al., 2021. Fuente: adaptado de Page et al., 2021.
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RESULTADOS

De 514 artículos de la búsqueda inicial, la presente revisión incluyó 
20 trabajos a partir de los criterios de inclusión, el análisis PEO y la 
calidad de los artículos; diez de ellos están publicados en revistas de 
Q1 (50%) y diez en revistas de Q2 (50%). A continuación, se descri-
ben las características relevantes de los trabajos elegidos. 

Descripción de los artículos seleccionados 

Los artículos están publicados en diferentes tipos de revistas debido 
a la naturaleza de los temas reportados como crisis. Los grandes te-
mas en que se pueden clasificar son: política o gestión escolar, psico-
logía, tecnología, sexualidad, niñez, medio ambiente y salud (todo 
enfocado en el ámbito educativo), y otras más generales sobre edu-
cación contemporánea y ciencias sociales. Los temas de las revistas 
empiezan a evidenciar el comportamiento del tema de las crisis en 
las escuelas. Lo anterior se reporta en el cuadro 3.

 Cuadro 3. Revistas organizadas por ejes temáticos.
Eje temático Revistas (Q1 =gris) (Q2=blanco)

Política o 
Gestión 
escolar

European Journal of 
Educational Management 
(1)

Leadership and Policy 
in Schools (1)

Tecnología en 
educación

Educational Technology & 
Society (1)

Computers in Human 
Behavior (1)

Psicología en 
educación

Psychology in the schools 
(2)

Niñez Indian Pediatrics (1)
Children & Schools 
(1)

Children and 
Youth Services 
Review (1)

Australasian 
Journal of Early 
Childhood (1)

Medio 
ambiente y 
salud

International Journal of 
Environmental Research 
and Public Health (3)

Sustainability (1)
Frontiers in Earth 
Science (1)

Prehospital 
and Desaster 
Medicine (1)

Sexualidad Sex Education (1)
Journal of Child 
Sexual Abuse (1)

Temas 
generales

European Journal of 
Contemporary Education (1)

Social Science 
Quarterly (1)

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto al año de publicación, en la matriz de artículos 
seleccionada se observa una constante de dos artículos (10%) en 
2013, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2022. El 2021 fue el que tuvo 
mayor cantidad de producción académica, al recuperarse cuatro tra-
bajos (20%); seguido de 2020, con tres (15%). La frecuencia resulta 
de interés pues en 2020 y 2021, pese a ser los dos primeros años de 
confinamiento y tener diversas limitaciones por el encierro, tuvieron 
el mayor nivel de producción en la investigación sobre las crisis. 
Es importante especificar que ninguno de los siete se enfocó en el 
Covid-19 como crisis. Por su parte, en 2012 y 2015 no se recupera-
ron trabajos. Las frecuencias se muestran en la figura 2.

 Figura 2. Frecuencia del año de publicación en los artículos seleccionados.
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Fuente: elaboración propia.

Entre los países donde se ubicaban los participantes de las in-
vestigaciones, la mayoría se concentró en ciudades de los Estados 
Unidos (45%). El dato revela que en dicho contexto el tema de 
las crisis en las escuelas tiene mayor desarrollo. Los otros trabajos 
eran de lugares como Australia (10%), Chile (10%), Lituania (5%), 
Grecia (5%), China (5%), India (5%), España (5%), Israel (5%) y 
Turquía (5%), lo que bosqueja la variedad de contextos en que se 
estudia el tema de las crisis. Es importante puntualizar que, a pesar 
de tener artículos de países de habla hispana, todos los trabajos re-
cuperados estaban en inglés debido a la revista de procedencia. La 
distribución por países se ilustra a continuación, en la figura 3.
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 Figura 3. Distribución del contexto de los participantes.

La metodología reportada en los trabajos presentó una tendencia 
clara. En 15 de los 20 trabajos se declaró un paradigma cuantitativo 
(75%); tres fueron cualitativos (15%) y dos mixtos (10%). El tema 
de las crisis asociadas a los ámbitos escolares se ha desarrollado, en 
su mayoría, para la generalización del conocimiento producido. La 
relación del tipo de estudios se observa en la figura 4.

 Figura 4. Tipos de estudios reportados en los artículos seleccionados.

Fuente: elaboración propia.
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Los trabajos utilizaron diferentes técnicas para recopilar infor-
mación, pero sólo tres (15%) usaron más de una; lo que contribuye 
a la triangulación de los datos. En 13 de los estudios (65%), in-
dependientemente de su paradigma, se utilizaron cuestionarios; la 
mayoría, en específico los estudios de 2020 a 2022, eran en línea 
debido al confinamiento. 

Los métodos y técnicas de los estudios cuantitativos fueron listas 
de verificación, estudios de casos múltiples y experimentación. Los 
estudios cualitativos utilizaron entrevistas semiestructuradas, estu-
dios de caso y cuestionarios. Finalmente, uno de los estudios mixtos 
reportó el uso de investigación de campo y modelos informáticos de 
simulación, y el otro, grupos de enfoque, entrevistas, observación, 
encuestas y test pre y postintervención. La información demuestra 
que estudio de las crisis, al tener diferentes aproximaciones, permite 
el uso de diversos enfoques y técnicas para recopilar información.

Características principales de los artículos

A partir de los criterios PEO establecidos para la revisión, se presen-
tan los resultados del análisis de cada elemento en los artículos.

Población. Los agentes educativos que participaron en los estu-
dios fueron directores, docentes, estudiantes, administradores, su-
perintendentes, consejeros, coordinadores, trabajadores sociales, 
psicólogos, orientadores, personal de enfermería, otros miembros 
del personal escolar o la escuela como institución. Del total, diez 
trabajos desarrollaron su investigación con un solo agente (50%), 
nueve consideraron a más de uno (45%) y uno vio a la escuela como 
todo integrado (5%). 

Si bien el tema de las crisis es de interés para toda la comunidad 
educativa, los informantes clave en la mayoría de las investigaciones 
fueron los docentes, al estar en 13 de los trabajos (65%); seguido de 
los estudiantes, en seis (30%); los directores en cuatro (20%); otros 
agentes educativos en cinco (15%), y familias, externos y la escuela 
como unidad en uno cada uno (5%). Se trata de una tendencia rele-
vante pues el docente, a la par del directivo, es una figura de lideraz-
go y actuación para responder oportuna y colaborativamente ante 
las crisis; y la investigación con estos actores es necesaria (OIT, 2020; 
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Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, 
2023). Los datos se sintetizan en la cuadro 4.

 Cuadro 4. Participantes en los estudios seleccionados.

Autores Escuela Personal 
directivo Docentes Estudiantes

Otros 
agentes 
educativos

Familias Externos

Oplatka (2013) X X

O’Neill et al. (2013) X X

Kanter y Abramson 
(2014)

X X
X X

Brenick et al. (2014) X

Green et al.  (2016) X

López et al.  (2017) X

Olinger Steeves et 
al.  (2017)

X X

Martin et al.  (2018) X

Toronjo-Hornillo et 
al.  (2018)

X

Karasavidou y 
Alexopoulos (2019)

X

Grant y 
Heinecke (2019)

X X X

Sniras et al. (2020) X

Elspeth y Lesley-
Anne (2020)

X

DeAngelis y Lueken 
(2020)

X

Yan et al.  (2021) X X

León et al.  (2021) X

Holla et al.  (2021) X X

Alexander (2021) X X

Karakose et al. 
(2022)

X X

Ding et al.  (2022) X

Fuente: elaboración propia.

Exposición. Las crisis reportadas en los estudios fueron varias. 
La mayoría de las investigaciones, 15, abordaron una sola crisis 
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(75%) y cinco consideraban más de una (25%). No se evidencian 
tendencias en las crisis por año. No obstante, algunas crisis guardan 
relación con su contexto, como los tiroteos en Estados Unidos por 
la situación de posesión de armas (Fisher y Keller, 2017); o los tsu-
namis en escuelas de Chile que, al estar cerca de la costa, son lugares 
propensos a ese tipo de desastres (León, 2018).

Con base en Fabri (2011) y Hua et al. (2020) se identificaron 
los cuatro tipos de crisis asociadas al centro escolar: ambientales, 
físicas, sociales y psicológicas. En los trabajos seleccionados, la di-
mensión física coincide en diez de los estudios (50%) y la social en 
seis (30%). Las dimensiones menos abordadas fueron la psicológica 
en cinco trabajos (25%) y la ambiental en cuatro (20%). 

La información ilustra que las crisis que mayormente se pre-
sentan en las investigaciones se relacionan con el daño corporal de 
algún integrante de la escuela. La tendencia se relaciona con la gran 
problemática de violencia que se ha manifestado fuertemente y de 
diferentes maneras en la sociedad (Cuervo, 2016; Patou-Mathis, 
2021). Por el contrario, lo relacionado con el componente emocio-
nal o los desastres naturales que pueden acontecer en la escuela, se 
estudia en menor medida, al menos en los espacios académicos de 
alto rigor. La información se ilustra en el cuadro 5. 

 Cuadro 5. Crisis reportadas en los artículos seleccionados.

Autores Crisis (exposición) Tipo

Estados Unidos

Alexander (2021),
Yan et al.  (2021),
Green et al.  (2016),
Martin et al.  (2018),
Olinger Steeves et al.  (2017) y 
DeAngelis y Lueken (2020)

Tiroteos.
Bomba (terrorismo).
Riesgos de la tecnología (ciberbullying, hackeo, 
robo de identidad).
Actividades de pandillas, robo o hurto, 
vandalismo. 
Consumo de alcohol o drogas por parte de los 
estudiantes. 
Posesión de armas por parte de los alumnos. 
Tensiones raciales entre alumnos.

Social

Brenick et al.  (2014), DeAngelis y 
Lueken (2020) y
Olinger Steeves et al.  (2017)

Acoso escolar 
Maltrato verbal de los alumnos a los profesores
Muertes y suicidio

Psicológica
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Autores Crisis (exposición) Tipo

Grant y 
Heinecke (2019) y DeAngelis y Lueken 
(2020)

Abuso sexual
Maltrato físico a profesores
Conflictos físicos entre estudiantes

Física

Olinger et al.  (2017) y
Kanter y Abramson (2014)

Desastres naturales
Incendios
Tornado

Ambiental

Chile

López et al. (2017)
Violencia física
Violencia sexual (entre pares o por parte del 
personal escolar)

Física

León et al.  (2021) Tsunami Ambiental
Australia

O’Neill et al.  (2013) y
Elspeth y Lesley-Anne (2020)

Heridas
Conductas sexuales problemáticas

Física

Lituania

Sniras et al.  (2020) Heridas Física
España

Toronjo-Hornillo et al.  (2018) Caídas Física
India

Holla et al.  (2021) Lesiones Física

Israel

Oplatka (2013) Riesgo de tráfico Física

China

Ding et al. (2022) Heridas Física
Turquía

Karakose et al. (2022) Efectos psicológicos del COVID-19 Psicológica
Grecia

Karasavidou y Alexopoulos (2019)

Terremotos, incendios Ambiental
Física

Psicológica

Agresiones, accidentes varios

Acoso

Fuente: elaboración propia.

El análisis de los estudios sobre las crisis también evidenció las 
tres fases de actuación en las investigaciones (Brock y Jimerson, 
2004; Crisis Response Network, 2020). De todos los estudios, 13 se 
desarrollan desde la preparación (65%), cuatro abordan elementos 
de un trabajo posterior a una crisis (20%), y tres combinan ele-
mentos de preparación y de respuesta inmediata (15%). Ninguno 
abordó exclusivamente la fase de respuesta inmediata a las crisis. La 
información da luz sobre la necesidad de fortalecer el estudio a pro-
fundidad de los procesos de respuesta inmediata ante las crisis. Esto 
se resume en el cuadro 6. 

 Cuadro 6. Fases del trabajo con las crisis en los estudios seleccionados.
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Autores Contexto Fases

Olinger et al. (2017), Martin et al. (2018), DeAngelis 
y Lueken (2020), Yan et al. (2021), Alexander (2021), 
Brenick et al. (2014), y Grant y Heinecke (2019)

Estados Unidos  
(35%)

Preparación

López et al. (2017)
León et al. (2021)

Chile (10%)

O’Neill et al. (2013) Australia (5%)

Oplatka (2013) Israel (5%)

Ding et al. (2022) China (5%)

Toronjo-Hornillo et al. (2018) España (5%)

Kanter y Abramson (2014)
Green et al. (2016)

Estados Unidos 
(10%)

Restauración
Holla et al. (2021) India (5%)

Karakose et al. (2022) Turquía (5%)

Karasavidou y Alexopoulos (2019) Grecia (5%)
Preparación y 
de respuesta

Elspeth y Lesley-Anne (2020) Australia (5%)

Sniras et al. (2020) Lituania (5%)

Fuente: elaboración propia.

Temas. Finalmente, en resultados, los estudios se enfocaron en 
diferentes aspectos sobre las crisis. Se evidenciaron cuatro grandes 
grupos en el análisis: percepciones de los agentes educativos en diez 
trabajos (50%); análisis de programas, talleres, simulacros o inter-
venciones en cinco (25%); experiencias y conocimientos de los suje-
tos educativos en cuatro (20%), y análisis contextual en uno (5%). 

Las percepciones estudiadas se relacionan con el papel del direc-
tivo para trabajar con docentes y promover la seguridad desde la fase 
de preparación (Oplatka, 2013); la preparación de las escuelas para 
responder a los tiroteos (Alexander, 2021); la relación entre docen-
tes y los proveedores de salud mental en la escuela y la prestación 
de apoyo después de un atentado (Green et al., 2016); la seguridad 
escolar de los estudiantes (López et al., 2017); la preparación del 
personal para responder a las crisis y el análisis de sus planes de ac-
ción (Olinger et al., 2017); el nivel de preparación, los recursos con 
los que cuenta la escuela, su infraestructura y las formas de respues-
ta (Karasavidou y Alexopoulos, 2019); las políticas y cómo las en-
tiende e implementa el personal escolar (Grant y Heinecke, 2019); 
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los factores de riesgo que pueden propiciar las heridas (Ding et al., 
2022); el cómo los educadores responderían a determinada crisis, 
qué preparación tienen y qué consideran que hace falta (Elspeth y 
Lesley-Anne, 2020), y los factores de riesgo y protectores en ciberse-
guridad (Yan et al., 2021).

Los estudios sobre programas, talleres, intervenciones y simu-
lacros relacionados con las crisis en las escuelas se centran en los 
efectos de un programa para aprender a caerse y evitar heridas ma-
yores (Toronjo-Hornillo et al., 2018); la efectividad de un programa 
para prevenir y tratar heridas (O’Neill et al., 2013); la eficacia de las 
intervenciones escolares para reducir las lesiones infantiles no in-
tencionadas (Holla et al., 2021); la eficacia de los simulacros (León 
et al., 2021), y el conocimiento de las niñeces tras un taller para 
brindar herramientas con respecto al bullying (Brenick et al., 2014).

En el caso del análisis de experiencias, se enfocó en las inter-
venciones de las escuelas para satisfacer las necesidades de los niños 
después de un tornado (Kanter y Abramson, 2014); el análisis de las 
conductas entre estudiantes para identificar los factores que pueden 
favorecer los riesgos (Martin et al., 2018); el cómo los profesores de 
educación física han respondido ante estudiantes heridos y cómo 
pueden prevenirlo (Sniras et al., 2020), y sobre los efectos de la crisis 
en personal educativo (Karakose et al., 2022). 

Finalmente, en el análisis contextual, el único estudio localizado 
se centró en determinar la relación entre tipos de escuela, las prácti-
cas de seguridad llevadas a cabo y los problemas que ocurren a partir 
de las particularidades del entorno (DeAngelis y Lueken, 2020). Las 
dimensiones se sintetizan en el cuadro 7.

 Cuadro 7.   Tipo de análisis en los estudios sobre las crisis en la escuela.

Autores Análisis 

Oplatka (2013); Alexander (2021); Green et al. (2016); 
López et al. (2017); Olinger et al. (2017); Karasavidou y 
Alexopoulos (2019); Grant y Heinecke (2019); Ding et al. 
(2022); Elspeth y Lesley-Anne (2020); Yan et al. (2021)

Percepciones de los 
agentes educativos.

Kanter y Abramson (2014); Martin et al. (2018)
Sniras et al. (2020); Karakose et al. (2022)

Experiencias de los 
agentes educativos.
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Autores Análisis 

Toronjo-Hornillo et al. (2018); O’Neill et al. (2013); Holla et al. 
(2021); León et al. (2021); Brenick et al. (2014)

Programas, talleres, 
simulacros o 
intervenciones.

DeAngelis y Lueken (2020) Contexto.

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Los resultados evidenciaron que sólo la mitad de los trabajos in-
cluyen a varios agentes de la comunidad escolar. Esto implica un 
abordaje parcial de la realidad a la que se enfrenta una escuela cuan-
do se habla de las crisis. Es importante promover el trabajo con 
toda la comunidad educativa pues, retomando lo planteado por la 
GADRRRES (2018) y UNICEF (2013; 2022), se trata de un tema de 
interés común que requiere de la suma de esfuerzos para responder 
a las crisis que se presenten en centro. 

Con respecto a las crisis que los estudios reportan, en el cuadro 5 
se observa una clara diferencia entre los tipos de crisis por países (Fa-
bri, 2011; Hua et al., 2020). Estados Unidos, no sólo fue el país con 
más estudios, sino que las investigaciones en este contexto muestran 
una variedad de crisis al lidiar con temas sociales complejos, lo que 
amplía el panorama de lo que puede nombrarse crisis. Por el con-
trario, en otros países como China, India, España, Israel, Lituania 
y Australia, los estudios se centran en las crisis de tipo físicas, como 
las heridas. 

En los trabajos, aunque se evidenciaron todas las fases de la crisis 
(Brock y Jimerson, 2004; Crisis Response Network, 2020), hay una 
clara tendencia por desarrollar investigaciones enfocadas en la fase 
de preparación. El priorizar este paso es crucial, pues implica que 
previamente se evalúe y garantice una infraestructura, equipamien-
to y entrenamiento suficientes para afrontar las crisis. No obstante, 
para entender la complejidad de las crisis vividas en el centro escolar, 
es necesario considerar las tres fases: preparación, respuesta y restau-
ración. Esto permite el análisis de todo el proceso (antes, durante y 
después) para encaminarse a la mejora continua. 

En los temas respecto a la información presentada en el cuadro 
7, se observa una clara tendencia por analizar diferentes elemen-
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tos asociados a las crisis con base en la percepción de los agentes 
educativos. Si bien las opiniones y percepciones de los sujetos son 
valiosas por sí solas, están cargadas de sesgo (Arias, 2006; Concha et 
al., 2012). Entonces, se complejiza el análisis de resultados para la 
generación de conclusiones válidas. 

El análisis de experiencias vividas y conocimientos de las per-
sonas implica un proceso más profundo de construcción y recons-
trucción a través del diálogo entre sujetos e investigador. A partir de 
ello, se contribuye con conocimiento que impacta positivamente en 
las personas y sus procesos cognitivos y prácticos (Messina, 2011; 
Expósito y González, 2017), y que además pueden usarse como 
ejemplo para fomentar y replicar en otras escuelas. 

El trabajo con estrategias para como talleres, programas, simu-
lacros o intervenciones, es clave para el tema, ya que aporta a uno 
de los procesos imprescindibles para responder oportunamente y 
mitigar riesgos: el entrenamiento (EIRD, UNICEF, Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana, Comisión Europea, 2008). 
Finalmente, el análisis de las características contextuales y las crisis 
que se presentan, aunque no se desarrolla en gran medida, es un 
área de oportunidad por explotar (Palacios, 2013). Al identificar las 
particularidades del entorno, se construye una imagen de cómo cada 
escuela vive una realidad diferente y es propensa a crisis específicas 
que muchas veces se derivan del mismo contexto.

Por otra parte, en las metodologías, el que predomine el para-
digma cuantitativo y las encuestas en más de la mitad de los trabajos 
denota una tendencia por la generalización del conocimiento. Esto, 
a su vez, representa un área de oportunidad para un abordaje desde 
otras aproximaciones que permitan profundizar en el tema de las 
crisis en las escuelas. Lo anterior también contribuiría a la integra-
ción de la visión de diversos agentes educativos para la construcción 
de una imagen más cercana a su realidad, ya que no es suficiente una 
sola perspectiva para entender el fenómeno de las crisis. La escuela es 
un todo integrado que funciona de manera organizada para respon-
der de manera eficaz ante estas situaciones.

Las investigaciones de esta revisión ilustran que el contexto con-
figura parte de la realidad de los centros escolares, pues algunos lu-
gares se caracterizan por crisis muy específicas. Igual es una cuestión 
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temporal, ya que han surgido situaciones que antes no se hubieran 
abordado; un claro ejemplo es cómo a partir de 2020 el Covid-19 y 
sus consecuencias empiezan a aparecer asociados al concepto de cri-
sis. Por tanto, es imperativo profundizar en el análisis a profundidad 
del contexto en que se delimita cada estudio; es decir, las particulari-
dades de cada país y comunidad en que está inserto el centro escolar. 
Al identificar cómo las características del entorno se relacionan con 
las crisis potenciales, se aporta a la generación de información rele-
vante para la fase de preparación y la toma de decisiones. 

La clasificación de las crisis en ambientales físicas, sociales y psi-
cológicas da luz sobre una parte de todo lo que se puede considerar 
en el concepto, lo que refuerza la necesidad de tener un marco inte-
gral al momento de desarrollar protocolos para las escuelas y priorizar 
en las situaciones relevantes para cada centro escolar. Sobre las fases 
de preparación, de respuesta y restauración, es importante puntuali-
zar la falta de estudios que aborden la respuesta inmediata a las crisis. 
Aunque la parte preventiva es clave, un área de oportunidad es ana-
lizar las experiencias vividas en la escuela al momento de responder 
a determinadas crisis en escenarios reales. La información al respecto 
contribuiría a los procesos de reflexión y aprendizaje para cada escue-
la y el perfeccionamiento de protocolos y planes de acción. 

La información de los estudios seleccionados en esta revisión 
aporta al tema desde la importancia de la colaboración entre dife-
rentes sujetos: docentes, directores, familias, autoridades y demás 
redes de apoyo para afrontar las crisis (Oplatka, 2013; Green et al., 
2016; López et al., 2017; Karasavidou y Alexopoulos, 2019; Elspeth 
y Lesley-Anne, 2020; DeAngelis y Lueken, 2020). Asimismo, sobre 
cómo el conocimiento y la experiencia del personal escolar es clave 
para responder oportunamente (Brenick et al., 2014; Toronjo-Hor-
nillo et al., 2018; Grant y Heinecke, 2019; Yan et al., 2021; León 
et al., 2021; Holla et al., 2021; Ding et al., 2022). Finalmente, para 
evidenciar un área de oportunidad respecto a la necesidad de repor-
tar cómo se viven todas las fases de la crisis; en especial, las menos 
abordadas: la respuesta inmediata y qué pasa después de una crisis 
en la escuela, cómo se lidia con el trauma y la recuperación de las 
personas afectadas (Kanter y Abramson, 2014; Green, et al., 2016; 
Alexander, 2021; Karakose et al., 2022).
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Una vez analizada la información sobre cada estudio, se puede 
comenzar a vislumbrar cómo han sido las tendencias de las crisis 
asociadas a las escuelas alrededor del mundo. En México, los tra-
bajos que utilizan el concepto de crisis o de riesgos en la escuela, 
son mínimos y se ubican en revistas arbitradas, en blogs o en docu-
mentos de organismos gubernamentales o civiles. Se considera una 
oportunidad para aportar a un área de investigación debidamente 
establecida a nivel internacional en revistas de alto impacto.

En el contexto mexicano, las investigaciones sobre las crisis en 
la escuela son necesarias pues, como se evidenció en esta revisión, la 
manifestación del fenómeno se ve influida por el entorno. Al tener 
un bosquejo de esta manifestación en diferentes países, sería valio-
so replicarlo en México, al ser un país muy diverso. Las crisis que 
ocurren en una escuela cercana a la costa del estado de Yucatán no 
necesariamente serán las mismas que en escuelas –rurales o urba-
nas– del centro o norte del país, como el Estado de México, Sinaloa 
o Monterrey.

Las conclusiones de este trabajo son un punto de partida para 
otros estudios en México. De esta manera, teóricamente, se podría 
trabajar tomando como referente la importancia de tener una con-
ceptualización amplia de lo que puede ser una crisis (y sus tipos: físi-
ca, ambiental, social, psicológica…); las fases para afrontar la crisis; 
la caracterización del entorno donde se realiza el estudio, el involu-
cramiento de todos los agentes escolares y el análisis y triangulación 
con diferentes tipos de datos (ideas, opiniones, perspectivas, sen-
timientos, experiencias, conocimientos, habilidades, observaciones 
del investigador, etcétera) para ilustrar de la manera más fidedigna 
posible la realidad que viven.

Otro paso importante es replicar una revisión similar a ésta con 
investigaciones existentes en México, considerando otros criterios 
de inclusión y exclusión (como estudios de más de diez años o in-
vestigaciones de diferente procedencia, no exclusivamente publica-
ciones de alto impacto), donde se vislumbre cómo se ha estudiado 
el fenómeno exclusivamente en el país para identificar diferencias 
con el panorama internacional, tendencias, fortalezas, debilidades y 
lagunas en la investigación que guíen a otras pesquisas.

A partir del fortalecimiento teórico, es posible incidir en térmi-
nos prácticos en la realidad escolar. Al estudiar el tema de las crisis 
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en las escuelas, se fortalece una cultura de prevención. El trabajo y 
discusión entre investigadores y agentes escolares, en segunda ins-
tancia, podría incorporar a autoridades y tomadores de decisiones 
para exponer la importancia de crear políticas educativas que reper-
cutan en los centros escolares. Que cada escuela del país, según sus 
necesidades, tenga el equipamiento necesario y la capacitación para 
responder a las crisis como parte de sus prácticas escolares perma-
nentes; tener protocolos de actuación concretos, flexibles y acordes 
con la realidad de cada escuela, y el fortalecimiento de redes de apo-
yo con la comunidad (centros de salud, bomberos, policía, vecinos, 
autoridades, Protección Civil, etcétera) son algunas acciones que 
podrían contribuir a que la escuela sea un lugar seguro.
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