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Resumen 

 

 

Las instituciones educativas, además de ser un espacio de aprendizaje, son contextos 

donde se producen procesos y relaciones que desarrollan los sistemas de convivencia. 

Actualmente, estos sistemas de convivencia se ven afectados por el incremento de 

conductas indisciplinadas, motivo por el cual, la convivencia escolar se ha convertido 

en un fenómeno que ha cobrado una notable entidad en el contexto nacional e 

internacional.  La presente investigación tiene como objetivo principal diseñar un 

programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia. A partir de un enfoque cuantitativo, se realizó una investigación 

de tipo analítica, utilizando una población de 30 docentes y 485 estudiantes de la 

Institución Educativa, se hizo un censo poblacional con los 30 docentes y, con los 

estudiantes se sacó una muestra de 108 estudiantes de básica secundaria. Se aplicó la RE
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técnica de observación por encuesta y como instrumento de recolección de datos se 

utilizó  el cuestionario, uno para docentes y otro para estudiantes, sometidos a validez 

por 5 jueces expertos y confiabilidad mediante la prueba de Alfa de Cronbach, 

obteniendo índices de 0,862 y 0,890. Se analizaron los datos de manera descriptiva 

utilizando los porcentajes, el mínimo, el máximo y mediana. Los resultados arrojaron 

que la institución no tiene infraestructura adecuada ni normas preestablecidas, los 

docentes les dan un manejo inadecuado a los problemas de convivencia escolar, 

también existe un porcentaje considerable de violencia, tanto directa como indirecta 

entre los mismos estudiantes y, la causa de esto, son los problemas individuales, 

familiares y escolares, presentándose consecuencias negativas que conllevan a los 

problemas de violencia escolar. Por último, se diseña y propone un programa de 

convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes. 

  

Palabras clave: Diseño, programa, convivencia, escolar, violencia. 
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Abstract 

 

 

Educational institutions, in addition to being a learning space, are contexts where 

processes and relationships are produced that develop coexistence systems. Currently, 

these systems of coexistence are affected by the increase in undisciplined behaviors, 

which is why school coexistence has become a phenomenon that has acquired a 

notable entity in the national and international context. The main objective of this 

research is to design a school coexistence program to reduce school violence at the 

Nuestra Señora de las Mercedes Educational Institution in El Tablon de Gómez, 

Nariño department of Colombia. From a quantitative approach, an analytical type  of 

research was carried out, using a population of 30 teachers and 485 students from the 

Educational Institution, a population census was made with the 30 teachers and, with 

the students, a sample of 108 elementary school students. A survey was applied and 

selecting, as a data collection instrument, the questionnaire, one for teachers and RE
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another for students, submitted to validity by 5 expert judges and reliability through 

the Cronbach's Alpha test, obtaining indices of 0.862 and 0.890. The data were 

analyzed descriptively using the percentages, the minimum, the maximum and the 

median. The results showed that the institution does not have adequate infrastructure 

or pre-established norms, the teachers give an inadequate handling of the problems of 

school coexistence, there is also a considerable percentage of violence, both direct 

and indirect between the students themselves and, the cause of this , are individual, 

family and school problems, presenting negative consequences that lead to problems 

of school violence. Finally, a school coexistence program is designed and proposed to 

reduce school violence at the Nuestra Señora de las Mercedes Educational Institution. 

  

Keywords: Design, program, coexistence, school, violence. 
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Introducción 

 

 

En la actualidad uno de los principales problemas de la sociedad moderna es la 

violencia generalizada en todos los aspectos de la vida cotidiana, siendo los 

familiares, escolares y personales los que generan mayor impacto en la sociedad.  Se 

puede decir que estas manifestaciones violentas se presentan en todos los niveles 

sociales, económicos y culturales. La convivencia escolar es la base de la formación 

ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los estudiantes, de 

allí la relevancia de gestionarla adecuadamente y de fortalecer la formación en este 

ámbito (Instituto San Lorenzo, 2017). La gestión formativa de la convivencia escolar 

constituye la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar (Sandoval, 

2014). Las especiales circunstancias que circunscriben la convivencia en las 

sociedades actuales, así como la búsqueda de políticas y acciones que incentiven la 

participación activa y responsable de sus miembros, han obligado a las instituciones 

educativas a buscar nuevos rumbos en el campo de la formación para la democracia. 

El reto consiste en lograr que los estudiantes participen consciente y 

responsablemente en la adquisición y desarrollo de competencias ciudadanas, 

relativas al conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que hagan posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad (López M. , 2011). 

 

En torno a lo anterior y con el propósito de diseñar un programa de convivencia 

escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, se 

espera diagnosticar las condiciones de la convivencia escolar según los docentes, 

identificar las formas de violencia escolar que se presentan en los estudiantes, 

determinar las causas de la violencia escolar en los estudiantes y describir las 

consecuencias de los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la RE
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Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia. 

 

Es importante anotar que en principio el interés particular se inclinó a la realización 

de una investigación relacionada con el bajo rendimiento académico escolar, sin 

embargo, la preocupación ciudadana en razón de la creciente violencia que en los 

diversos ámbitos de las sociedades a nivel mundial, amenaza con socavar los 

fundamentos de instituciones esenciales a la ciudadanía como la familia, la escuela, la 

comunidad en general, establece la necesidad de realizar la presente investigación en 

el campo de la convivencia escolar. Se escoge la población básica secundaria para 

contrarrestar los factores asociados que generan la violencia escolar, dándole la 

importancia que esto tiene, por lo tanto será valiosa la información de los estudiantes 

y docentes que lideran procesos frente a ésta problemática. 

 

Con la intención de sumarnos al esfuerzo de muchos profesionales que trabajan en el 

ámbito científico educativo para mejorar la convivencia escolar en las instituciones 

educativas, nace este trabajo, con el que se pretende, acercarnos al fenómeno de la 

convivencia escolar. Concretamente se trata de diagnosticar las condiciones de la 

convivencia escolar, identificar las formas de violencia escolar, determinar las causas 

de la violencia escolar y describir las consecuencias de los problemas de violencia 

escolar, diseñando un programa de convivencia escolar para disminuir la violencia 

escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de 

Gómez, departamento de Nariño de Colombia. También es importante, conocer la 

percepción del profesorado sobre la situación de la convivencia escolar en la 

institución educativa, para poder diseñar una propuesta pedagógica que se ajuste a las 

necesidades actuales de la institución educativa. Para poder dar respuesta a estos 

objetivos, este trabajo se ha constituido en seis capítulos. Los tres primeros 

conforman la fundamentación teórica, mientras que los tres restantes son relativos al RE
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trabajo empírico. A continuación, se describen brevemente los contenidos de cada 

uno de estos capítulos. 

 

En el primer capítulo se hace la descripción de la problemática presente en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de El Tablón de 

Gómez, departamento de Nariño de Colombia, la formulación de la pregunta de 

investigación, las hipótesis, el objetivo general y los específicos y por último, la 

justificación e impacto. 

 

En el segundo capítulo se incluye la fundamentación teórica y conceptualización de 

lo que es la convivencia escolar, programas de convivencia y violencia escolares, 

abarcando desde su complejidad y tratando de delimitar las dimensiones y términos 

asociados a dicho concepto. Además, se recoge y reflexiona sobre las políticas 

educativas e iniciativas para la mejora de la convivencia escolar que se llevan a cabo 

desde una perspectiva nacional e internacional.  

 

En el tercer capítulo se inicia con la presentación de los aspectos metodológicos de la 

investigación, método, tipo de investigación, diseño empleado, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, procedimiento, consideraciones éticas y técnicas de análisis de los 

datos. 

 

En el cuarto capítulo, se muestran los análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos tras la aplicación de los instrumentos sobre convivencia y violencia 

escolares. Se recogen datos de naturaleza cuantitativa, otorgándoles valores de 

respuesta y que tienen diferentes significados dependiendo de la finalidad de cada 

dimensión. Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones generales de 

esta investigación. 
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En el quinto capítulo se diseñó un programa de convivencia escolar, el análisis de las 

limitaciones, logros y líneas de investigación abiertas. 

  

Finalmente, se presentan los anexos de la investigación, que recogen aspectos 

relevantes del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA 
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1.1.  Descripción de la problemática 

 

 

Según Pérez y Pinzón (2013), el sentido social de la vida del ser humano, implica el 

relacionarse con sus semejantes, compartir cotidianamente, desde el interior del 

núcleo social la familia, seguidamente en la escuela, con quienes nos relacionamos en 

la etapa estudiantil de nuestras vidas, compañeros, docentes, directivos, continuando 

en la universidad, en el ámbito laboral, y con nuestro entorno social; se requiere 

mantener una secuencia de buenas relaciones, tratos amables, y bienestar emocional. 

 

La interacción de un individuo con sus semejantes en el contexto social, 

es tan relevante e indispensable en el desarrollo y formación de las 

personas en una sociedad, que se hace necesario, contar con un agradable 

entorno, para la correcta realización de tal proceso, en donde las 

características que primen, sean la comunicación, el diálogo, el respeto, la 

tolerancia, el liderazgo, la democracia, entre otros, los cuales se logran en 

el transcurrir de la cotidianidad de la vida (Pérez & Pinzon, 2013, pág. 

22). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior convivir significa vivir en compañía de otros, es decir 

se debe dar una relación con otros seres humanos. Por lo tanto, convivir es el 

resultado de una interacción, de una necesidad humana, debido a que el ser humano 

es un ser bio-psico-social que nace indefenso, por consiguiente necesita de otros seres 

humanos para sobrevivir. La convivencia social exige el respeto mutuo entre las 

personas, pero el término va más allá, cuando comprendemos que convivir es aceptar 

la diversidad. 

 

En este orden de ideas, donde vemos la amplitud que tiene el término convivir que 

necesariamente implica lo social, se puede plantear que el proceso de construcción de RE
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convivencia escolar no es un proceso aislado sino un proceso que se establece a 

través de roles que desempeña cada individuo. La convivencia escolar, representa un 

papel fundamental en la formación personal del individuo, tal como lo afirma la 

UNESCO (2008): “una experiencia escolar formativa para desarrollar valores, 

actitudes y habilidades socio-emocionales y éticas que sustentan una convivencia 

social donde todos participan, comparten y se desarrollan plenamente” (pág. 13). 

 

Al revisar la literatura, se encontró según Duran (2013),  países  como Costa Rica y 

Chile,  poseen programas educativos dedicados a tratar a fondo el mejoramiento de la 

convivencia escolar, es así como el primero, contempla que es necesario asumir retos 

ante una sociedad cambiante que se enfrenta a vivir en un mundo globalizado y 

colmado de tecnología, en el segundo, la política de convivencia escolar tiene como 

objetivo promover y fomentar la comprensión, el desarrollo de una convivencia  

escolar inclusiva con equidad de género basada en el respeto de los derechos de los 

niños y niñas. 

 

En el contexto nacional el estado colombiano, a través del Ministerio de Educación 

Nacional, evidencia su preocupación por buscar espacios propicios para el desarrollo 

social y armónico de los niños, puesto que las instituciones educativas son los lugares 

donde ellos aprenden a convivir y buscan generar espacios donde el agrado por la 

educación pueda disminuir las tasas de deserción escolar, las cuales según el 

Ministerio de Educación Nacional (2020), este fenómeno educativo se puede entender 

como “abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la 

combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en 

contextos de tipo social, familiar, individual y del entorno” (pág. 1). 

 

No es raro evidenciar, en algunos colegios de Colombia, el deterioro que ha sufrido la 

convivencia escolar; es así como en muchos establecimientos educativos, y como lo 

afirma Calvache (2020), los estudiantes presentan altos niveles de intolerancia que RE
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inicia con maltrato verbal y termina en golpes con el fin de afirmar su dominio sobre 

otros a quienes ellos ven como débiles. Este tipo de alteraciones emocionales pueden 

afectar de manera directa al menor, no tan solo en su integridad física sino también en 

la generación de miedo e inseguridad, que finalmente los lleva a generar rezago y 

problemas de convivencia. 

 

La convivencia escolar se da en todas y cada una de las acciones y relaciones que se 

establecen en las instituciones educativas; en lo que pasa en clase, en los descansos, 

en la organización de las actividades culturales, deportivas, artísticas, en el trato entre 

estudiantes, docentes; en las acciones que se aprueban o rechazan. Y como lo afirma 

Chaux (2012): “Además de afectar negativamente los resultados académicos y 

favorecer la deserción escolar, contribuye a la reproducción de la violencia en la 

educación y en otros ámbitos de la sociedad” (pág. 17). 

 

Por otro lado, el departamento de Nariño, junto con Bogotá y Valle del Cauca, son los 

departamentos donde más se presentan casos de violencia escolar. El matoneo, abuso 

y violencia en las aulas de clases del país no dejan de preocupar a autoridades y 

docentes de los cerca de 8.000 colegios que existen en el país. Entre 2012 y julio de 

2019 El ICBF abrió 1.491 Procesos Administrativos de Restablecimiento de 

Derechos a niñas, niños y adolescentes del país, por situaciones de vulneración de 

derechos relacionados con la convivencia escolar. Al día se reportaron 68 episodios 

de matoneo y violencia en el 2018. A nivel de América Latina, Colombia es uno de 

los países con índices más altos de violencia escolar. La violencia escolar alcanza el 

7,9%. Los grados quinto y noveno son los de mayor violencia y lo más difícil es que 

cada tres de cada cinco víctimas de matoneo han pensado en el suicidio y uno de cada 

tres, lo intenta. Por medio del diálogo abierto sobre temas de vulneración escolar, 

aprender de los errores, asumir políticas de protección y la atención integral a 

víctimas, se busca sensibilizar sobre los ambientes protectores en los colegios y 

hogares para combatir estas acciones de violencia de atentan contra la salud mental e RE
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incluso física de los estudiantes. En el mundo existen 246 millones de niños que, de 

alguna manera, en su establecimiento educativo, han sido víctimas de acoso o 

violencia (Arroyave, 2019). 

 

A lo anterior se suman los males que desplazaron al municipio El Tablón de Gómez, 

del departamento de Nariño de Colombia, donde se encuentra la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes que será objeto de estudio para esta investigación. 

Males que, de una u otra manera, siguen afectando nuestra niñez y juventud actual 

(Verdadaabierta, 2014). 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, es 

un establecimiento educativo que cuentan con población escolar rural y urbana de 

básica primaria, básica secundaria y media, y la mayoría de estudiantes, no cuentan 

con el acompañamiento suficiente de sus padres por diversas razones (trabajo, madres 

solteras, desplazamientos forzados), afectando su convivencia escolar. Actualmente 

dentro de las familias de nuestros Establecimientos Educativos, es posible encontrar 

problemas de desintegración familiar, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias grandes, 

desplazados, víctimas del conflicto armado, entre otros, que no permiten que los 

padres presten la atención necesaria a sus hijos en edad escolar. Los niños y jóvenes 

que asisten a la educación básica primaria, secundaria y media, “necesitan sentirse 

valorados en su singularidad, en sus logros, apoyados en sus sentimientos y 

escuchados en sus propias inquietudes y preocupaciones, y esto se logrará únicamente 

si los padres prestan la atención necesaria a sus hijos” (Bohórquez, y otros, 2007), 

ellos deberían apoyar y orientar al niño en el desarrollo de valores.  

 

Por lo anterior la escuela, como institución educativa, es una formación social en dos 

sentidos: está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que 

se habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, no es RE
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ajena a la profunda crisis socio política en la que estamos inmersos y que como 

ciudadanos nos afecta (Lanni, 2003).  

 

En este contexto, las instituciones educativas están seriamente cuestionadas porque 

no responden a las necesidades de los estudiantes, no se prepara para las tendencias 

del estudiante, no asegura mejoras en la atención para las múltiples situaciones que a 

diario se viven en ellas. No obstante esto, y aún con estas fallas y carencias, son las 

instituciones educativas que siguen nucleando a un significativo número de niños. Por 

ser instituciones públicas, están sometidas y padecen los efectos producidos por la 

crisis social que las atraviesa, e incide tanto en la singularidad de cada uno de los 

actores como también en el colectivo institucional que conforman, y se pone de 

manifiesto en problemáticas concretas y observables: el miedo a un futuro incierto, el 

temor a estar cada vez peor, la vivencia de desolación, el debilitamiento de vínculos 

de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones institucionales, de grupos sociales 

de pertenencia y referencia; en realidad se trata de una progresiva pérdida del sentido 

de la vida. Estas pérdidas son carencias que afectan, limitan y someten a los niños, 

adolescentes y jóvenes, como sujetos de derecho en su condición y dignidad humana 

(Antelo, 1999).  

 

Uno de los desafíos más importantes para los educadores del siglo XXI es la 

prevención de la violencia en las aulas, pero, sobre todo, el mayor reto es enfocar la 

educación integral del alumnado desde la perspectiva de la educación para la 

convivencia y la paz. Este planteamiento hace hincapié en la capacidad del sistema 

educativo, formal y no formal, para contribuir a la transformación de nuestra sociedad 

hacia un modelo sustentado por los principios de la Cultura de Paz. En palabras de 

Ortega (2008), “…en el centro educativo, la convivencia se entiende como el 

entramado de relaciones interpersonales que se dan entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, y en el que se configuran procesos de comunicación, 

sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder” (pág. 2). Este entramado de RE
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relaciones se ve afectado por problemas o conflictos diferentes: la indisciplina, el 

maltrato entre compañeros, la disrupción en el aula, el absentismo, el vandalismo, 

entre otras. Todo ello depende de diversos factores que inciden en la calidad de la 

convivencia en cada establecimiento escolar. Entre otros, los principales son: las 

relaciones interpersonales, la resolución de los conflictos, la normativa o el sistema 

disciplinario, la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, la 

metodología de enseñanza-aprendizaje y la gestión del aula. Así pues, la respuesta de 

los establecimientos educativos a estas situaciones y su cometido transformador ha de 

apoyarse en un modelo global de convivencia escolar (Geuz, s.f.). 

 

En referencia a los anteriores planteamientos siendo conscientes de esta realidad 

adversa, que se impone a los estudiantes, especialmente a aquellos con más 

limitaciones que posibilidades, con más carencias que logros, es fundamental que el 

tiempo que transcurren en el establecimiento educativo durante su niñez y 

adolescencia, sea considerado por ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un 

tiempo de crecimiento, de creatividad, que favorezca la construcción de su 

subjetividad. Para ello la institución educativa debe generar, facilitar y promover 

tiempos y espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, el diálogo y 

la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las 

acciones impulsivas y las actuaciones violentas. Por ello la función socializadora de 

la escuela se manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las actividades 

habituales; también se hacen explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y 

diálogos planificados para reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los 

acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. 

Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. Una escuela que intenta responder a 

su cometido de ser formadora de ciudadanas y ciudadanos, comprometidos crítica y 

activamente con su época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica de valores 

democráticos: la promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad 

individual y social. Estos se traducen en las acciones cotidianas que transcurren en el RE
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aula, en la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables 

de la formación de las jóvenes generaciones, por eso, el desafío de toda institución 

educativa es convertirse en propulsora de procesos de democratización y 

participación. Sin lugar a dudas si la escuela puede hacer esto, está dando respuesta a 

una de las demandas más requeridas por la sociedad (Lanni, 2003). 

 

 

1.2.  Formulación de la pregunta de investigación 

 

 

Con lo expuesto en la problemática planteada surge la pregunta, ¿Cómo se diseña un 

programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón 

de Gómez, departamento de Nariño de Colombia?, razón por la cual, se convierte en 

un problema que debe ser estudiado, investigado y analizado con mayor 

responsabilidad, compromiso y pertinencia como educador.  
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1.3.  Objetivos de la investigación 

 

 

Con el intento de responder la pregunta de la presente investigación se formula los 

siguientes objetivos:  

 

 

1.3.1.   Objetivo general 

 

 

Diseñar un programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia 

 

 

1.3.2.   Objetivos específicos 

 

 

Diagnosticar las condiciones de la convivencia escolar, según los docentes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia 

 

Identificar las formas de violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia 

 

Determinar las causas de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia RE
DI
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Describir las consecuencias de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia 

 

Proponer un programa de convivencia escolar diseñado para disminuir la violencia 

escolar de los estudiantes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

1.4.  Justificación e impacto 

 

 

La Constitución Política de Colombia (1991), en el Título 1 del Art. 1 de la de los 

principios fundamentales expone: "Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 

la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 

la prevalencia del interés general" (pág. 13), en tal sentido las Instituciones 

Educativas cumplen un papel fundamental al garantizar una formación en derechos 

humanos y en principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como la defensa por un país libre e incluyente, la Ley 

General de Educación 115 (1994) Artículo 1 nos dice que “La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de 

sus deberes” (pág. 1) y especificando en el Artículo 5 sobre los fines de la educación, 

numeral 1; “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de RE
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formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos” (pág. 2). 

En el marco de las transformaciones de nuestra sociedad, se requiere que las 

Instituciones Educativas pongan énfasis en “la convivencia escolar democrática, 

entendida como una oportunidad para construir nuevas formas de relación inspiradas 

en los valores de autonomía, diálogo, respeto y solidaridad” (Guzman, Muñoz, & 

Preciado, 2012, pág. 19). 

 

Las reformas educativas han incluido estos valores (autonomía, respeto, diálogo y 

solidaridad) en el marco curricular, comprendiendo que la formación ciudadana es 

importante para la construcción de una sociedad libre y democrática, teniendo en 

cuenta que los maestros y maestras cumplen un papel fundamental, ya que son los 

encargadas de propiciar espacios para reconocer, respetar, acoger y darle valor a la 

diversidad, pues son ellos quienes están en constante contacto con los estudiantes y la 

comunidad. Por tales razones su rol es de gestores de la cultura, interviniendo entre 

esta y los contenidos curriculares del proceso educativo. Bajo esta estructura, es 

importante que dentro de las prácticas el docente sea autónomo, responsable, integro, 

crítico y reflexivo con el objetivo de que se pueda promover un clima favorable para 

el aprendizaje en el salón de clase y la interrelación de los estudiantes, entre sus 

padres y la comunidad educativa (Cabrales, Contreras, Gonzalez, & Rodríguez, 

2017). 

 

Por lo antes expuesto, un aula de clase debería considerarse como un espacio en 

donde se reconozca y respete la diversidad, promoviendo la convivencia escolar que 

posibilite conocer a los otros más allá de lo institucional, esto exige una institución 

educativa que practique la solución de problemas, que genere oportunidades para 

crear nuevas formas de relacionarse con los demás basada en valores tales como: 

justicia, libertad, autonomía y el diálogo. En la actualidad se vive una crisis de 

convivencia y violencia, donde los esfuerzos de las Instituciones educativas no han RE
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sido suficientes para enfrentar esta problemática, muchos de los estudiantes y 

profesionales no han tenido la formación integralmente para actuar como personas 

tolerantes y con las capacidades para solucionar problemas de forma pacífica e 

inteligente, de la misma manera como ciudadanos activos en un ambiente público que 

ayude a construir paz. 

 

Colombia requiere en estos momentos históricos de una política donde se 

implementen estrategias para consolidar la paz y la convivencia en las Instituciones 

Educativas, transformar situaciones de riesgo y prepararnos para fortalecer esa paz 

tan anhelada por todos los ciudadanos. En el enfoque de derecho es importante que 

los niños y niñas a través de las prácticas educativas reconozcan que la dignidad y los 

derechos humanos son el eje fundamental de las relaciones sociales, en el enfoque 

diferencial es fundamental que la comunidad educativa acepte y respete las 

diferencias, sin obstinarse a buscar igualdad. 

 

En las instituciones educativas de Colombia se pueden encontrar diferentes contextos, 

de forma diversa y multiproblemática, encontramos causas históricas vinculadas a la 

conflictividad que impactan en el proceso complejo de cultura de paz, vinculados con 

violencias directas, indirectas, sociales, escolares y familiares (Verdadaabierta, 2014). 

En el marco del postacuerdo y el postconflicto (Alto comisionado para la Paz, 2016), 

el país necesita, además de una transformación de la violencia estructural y directa, 

un desarrollo de la neutralización de la violencia cultural y simbólica, que supone una 

cultura de paz que no únicamente macroestructural, sino que transforme social y 

culturalmente. La cultura de paz supone la prevención de los conflictos y solución de 

estos mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las 

naciones (Organización de las Naciones Unidas, UNESCO, 1999). Ello, vinculado a 

las comunidades y a las instituciones educativas, es básico para la convivencia 

escolar. 
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Por otro lado, las instituciones educativas del departamento de Nariño están ubicadas 

en las cabeceras municipales o zonas con alta población y a cada institución educativa 

se asocian otros establecimientos educativos llamados sedes educativas, esto con el 

fin de poder brindar educación a estudiantes de las zonas rurales más apartadas y 

desde todos los rincones de las montañas nariñenses. La Institución Educativa 

Nuestra Señora De Las Mercedes, mediante Resolución 0096 (2021), está 

conformada por 11 sedes tanto urbanas como rurales, muy distantes unas de otras, 

haciendo difícil que se tomen más instituciones educativas para este estudio y mucho 

más difícil ahora que estamos viviendo la emergencia sanitaria por COVID-19 

decretada mediante Resolución 385 (2020) y por las orientaciones emitidas en las 

Circulares 11 (2020), 19 (2020) y 20 (2020) que nos orientan a mantener el 

aislamiento social para preservar la salud y la vida de los colombianos. 

 

Así pues, con este estudio se busca diseñar un programa de convivencia escolar para 

disminuir la violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, 

proponiendo y sensibilizando, puesto que es prioritario ir más allá de las sanciones e 

ir hacia la motivación fundamentada, para lograr un cambio satisfactorio. El motivar 

a las estudiantes a resolver un problema de convivencia escolar se convierte en un 

fracaso y pérdida de tiempo si no se les sensibiliza que este problema existe, que les 

afecta y que trae como consecuencia muchos factores negativos a nivel personal, 

educativo, familiar y social. De igual manera este documento busca ser material de 

ayuda y consulta para futuros investigadores del campo de la pedagogía. De esta 

manera, contribuir a que el aula se convierta en un espacio de aprendizaje y no de 

rutina y las instituciones educativas se verán beneficiados por procesos de innovación 

y transformación que repercutirán en la función educativa de la sociedad. 

 

También, con el diseño e implementación de los cuestionarios, se pretende 

sensibilizar a las estudiantes y docentes, a fin de que sean el referente para hacer el RE
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mismo proceso de investigación con los otros grados y desarrollar estrategias viables 

desde el contexto que permita buscar la mejor solución a los problemas que se puedan 

presentar. 

 

Con respecto a la población y muestra, se escogió, para este estudio, los estudiantes y 

docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El tablón de 

Gómez, del departamento de Nariño de Colombia. Institución Educativa donde se 

imparte la educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, de los cuales se 

tomó: por medio de censo poblacional 30 docentes y para muestra 108 estudiantes de 

Básica Secundaria. Además, la población escogida permite hacer la aplicación de los 

instrumentos, el seguimiento y la evaluación de los mismos. 

 

Después de diagnosticar las condiciones de la convivencia escolar, de identificar las 

formas de violencia escolar, determinar las causas de la violencia escolar en los 

estudiantes y de describir las consecuencias de los problemas de violencia escolar, se 

diseña y propone un programa de convivencia escolar que, contribuya a disminuir la 

violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El 

Tablón de Gómez del departamento de Nariño de Colombia. Con esta propuesta 

también se espera, mejorar la situación actual respecto al índice de violencia que se 

está viviendo, esperando que las estudiantes se apropien de la situación, desarrollen 

su propia autocrítica de la situación, a la vez, que se conviertan en los voceros de 

crear verdaderos espacios para que se dé una sana convivencia, fortaleciendo un 

aspecto importante en el desarrollo integral del estudiante, para lo cual es necesario 

brindar espacios que permitan desarrollar un trabajo coordinado con la familia y la 

comunidad educativa, en un proceso permanente de construcción y reconstrucción de 

conocimiento con base a la problemática de la violencia.  

 

Finalmente, este documento permitirá afianzar los conocimientos adquiridos en el 

campo académico y profesional.  RE
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE 
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2.1.  Bases Teóricas, Investigativas, Conceptuales y Legales 

 

 

Durante los últimos años la violencia escolar ha sido un tema preocupante y 

recurrente en las investigaciones sociales que se realizan. Los significativos aportes 

normativos que las entidades internacionales han realizado en un intento por regular o 

por lo menos establecer parámetros rígidos con respecto a todas las situaciones en que 

se puede ver envuelto un niño, niña y/o adolescente, no han sido suficientes para 

menguar esta problemática social. 

 

Aunque el esfuerzo por erradicar esta problemática ha sido enorme, la normatividad 

de carácter internacional y contenido en diversos tratados internacionales es 

interpretada bajo la autonomía de cada estado. 

 

 

2.1.1.  Bases Teóricas 

 

 

En este apartado se presentan las bases teóricas relacionadas con las dos variables 

desarrolladas en este estudio, convivencia y violencia escolar. 

 

 

2.1.1.1. Convivencia escolar 

 

 

La dificultad para gestionar la convivencia desde lo político y lo administrativo 

demanda en la actualidad una mayor articulación entre las teorías a saber y las 

acciones concretas para el mejoramiento de esta problemática, cada vez más 

conflictiva de la práctica docente y en general de la escuela. Si bien la convivencia es RE
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un campo emergente con escasas teorías que lo conceptualizan y fundamentan 

podemos encontrar en los cuatro pilares para una educación de calidad del siglo XXI 

de la UNESCO el referente con mayor claridad que define el concepto de convivencia 

“Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás” (Delors, Parque de la vida, 

1996, pág. 50). 

 

Debido a que el termino convivencia es un tanto complejo y novedoso no existe en la 

actualidad una teoría elaborada que lo defina conceptualmente, de manera general 

podríamos describir la convivencia como una forma de relacionarnos con otros, en 

donde el ser humano socializa e interactúa con otros teniendo en cuenta determinados 

criterios, de acuerdo al contexto en que el individuo se desarrolla.  

Desde su composición etimológica el término convivencia se compone de dos 

vocablos: el prefijo con de origen latín cum, preposición que sirve para marcar 

relaciones entre diferentes individuos o situaciones, entendiéndose con ello, que no es 

posible usarlo en un contexto de singularidad porque su propósito es establecer una 

relación con alguien. El segundo vocablo: vivencia se deriva del latín vivereque y su 

significado es tener vida o existir. Así pues, la palabra convivencia se traduce en vivir 

con, es decir, no solo existir, sino vivir con otras personas u otros seres vivos 

(Batubengue, Mancilla, & Pandura, s.f.). 

 

Por otra parte, existen referentes en la literatura especializada sobre todo en el campo 

internacional que contribuye en gran manera al concepto y teorización de la 

convivencia escolar como dimensión de gran importancia que incide en el desarrollo 

del proceso de enseñanza- aprendizaje y por ende en la formación de calidad. Razón 

por la que es necesario comprender la convivencia escolar desde las diferentes 

percepciones y concepciones de quienes han realizado investigaciones relacionadas 

con este tema; autores como: Delors (1996); San Fabián (2001); Maldonado (2004); 

Santos Guerra (2009); Torrego (Torrego, Universidad de Granada, 2010); Ortega, Del 

Rey y Sánchez (2012); Fierro (2008); definen el concepto de convivencia escolar RE
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desde diferentes perspectivas tales como: Una forma de participación democrática 

comunitaria y real, un pilar esencial de la educación, y al mismo tiempo como un fin 

del sistema educativo; también le dan una mirada desde el marco de los Derechos 

Humanos partiendo del principio de la igualdad de oportunidades.  

 

Así pues, la convivencia en la escuela se define como una construcción colectiva 

fruto de las percepciones que los diferentes agentes educativos poseen sobre el 

proceso de interacción que surge en el conjunto de relaciones interpersonales que se 

genera entre ellos/as, creando cultura y dando forma a diferentes creencias, actitudes 

y valores, que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje en el que se encuentran 

inmersos García y López (2009); Godás, Santos y Lorenzo (2008); Ortega, (2017). 

Convivir también se define como la coexistencia con otras personas en un espacio 

común, de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, 

económicas, u otras que se presenten. En ese sentido, el conflicto manejado 

adecuadamente se constituye en sí mismo una forma para dinamizar las relaciones 

entre las personas, el cual posibilita los cambios sociales y es un elemento de vital 

importancia para la estabilidad de la sociedad (Ruiz & Chaux, 2005). En su contexto 

más cotidiano la convivencia no solo se refiere al vivir en comunidad, sino que 

supone compartir una serie de criterios, valores y formas de relacionarse al interior de 

las comunidades (Del Rey, Ortega, & Feria, 2009). Estos aspectos poseen un ámbito 

jurídico-social, el cual estaría garantizado mediante el respeto de los derechos de la 

persona, sin incurrir en la discriminación, demostrando lo anterior que el ser humano 

es producto de un contexto; la forma de convivir lo enseña a comportarse de 

determinada manera, y a partir de allí es posible deducir que un comportamiento 

adecuado le garantizará una calidad de convivencia. Según Garretón (2013) estos 

procesos de relación e interrelación evolucionan y se desarrollan a través del tiempo, 

caracterizándose por acciones como: Interactuar (intercambiar acciones con otro u 

otros), Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad), Escucha 

activa (escuchar colocándose en el lugar del otro u otros), Participar (actuar con otro RE
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u otros en proyectos personales y colectivos), Comprometerse (asumir 

responsablemente las acciones con otro u otros), Compartir propuestas (intercambiar 

ideas y opiniones diferentes con otro u otros), Discutir (aceptar que mis ideas pueden 

ser diferentes), Acordar (encontrar los puntos comunes, implica pérdida y ganancia), 

Reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizar acciones e ideas). 

 

Con relación a los diferentes ámbitos o sistemas en los que tuviera aplicación la 

acción de la convivencia, Ortega y Martín (2004) definen del concepto convivencia 

escolar, desde tres aspectos que tienen que ver 1) Con el contexto popular, 2) El 

psicológico y 3) El aspecto jurídico social. Si bien cada uno de estos contextos es 

analizado desde una perspectiva crítica reflexiva, se encuentra que la convivencia 

escolar es mucho más que la acción de vivir juntos; por lo que supone un entramado 

de relaciones complejas que se interconectan en escenarios multidimensionales. 

Respecto al primero aspecto, el contexto popular, indica que convivencia es el 

reconocimiento de todos los que comparten, por distintas razones, escenarios y 

actividades deben intentar compartir también un sistema de convenciones y normas 

en orden a que la vida conjunta sea lo mejor posible o, al menos, no genere conflictos. 

Con relación al segundo aspecto, el psicológico, las autoras indican que convivencia 

se refiere a un análisis de los sentimientos y las emociones, necesarios para tener una 

buena vida en común. Por otra parte, el tercer aspecto, el jurídico-social, señala que 

convivencia significa la existencia de una esfera pública que permita el respeto de los 

derechos de cada uno sin discriminación o distinción por razones personales. 

 

 

2.1.1.2. Violencia Escolar 

 

 

Ahora se aborda uno de los constructos de la convivencia escolar que se tiene en 

cuenta en esta investigación, la violencia escolar. Desde la visión de Ortega (2004), RE
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se entiende la violencia como un fenómeno social y psicológico: social, porque se 

desarrolla en un clima de relaciones humanas; y psicológico, porque afecta 

personalmente a los individuos que se ven envueltos en ella: víctimas, agresores y 

espectadores. Hecho que trasciende a las instituciones educativas, denominándose 

violencia escolar con una carga negativa en su enunciado. En palabras de Ramos 

(2008) la violencia escolar tiene relación con la conducta agresiva que se produce en 

los centros educativos dirigida hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, 

dependencia, objeto, entre otros. 

 

De igual forma, para García y Ortiz (2012): 

 

La violencia no es un fenómeno contemporáneo, hoy se hace más visible, 

por las condiciones mismas que vive la institución educativa: maestros 

con múltiples responsabilidades, poca motivación, escaso tiempo para 

intervenir en las diferentes problemáticas escolares, activismo exagerado 

de parte de estos y de los directivos, situaciones de bienestar laboral y de 

remuneración poco motivadoras; niños inmersos de manera temprana en 

las dinámicas del mundo actual: drogas, alcohol, sexo, delincuencia, 

ausentismo escolar (pág. 21). 

 

Por otra parte, la violencia, entendida como un fenómeno psicosocial que sucede en 

las escuelas, puede entenderse como victimización si el foco de interés está en el 

proceso que está viviendo la víctima e esa violencia. Normalmente, la victimización 

alude a procesos prolongados en el tiempo en los que una persona está sufriendo 

violencia (Juvonen & Graham, 2001). En cambio, la intimidación pone el foco de 

atención de la violencia en el agresor, en el intimidador. Y, a diferencia de la 

victimización, la intimidación no tiene el mismo carácter de continuidad en el tiempo, 

pudiéndose afirmar que un alumno o alumna ha intimidado a otro una vez, mientras RE
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que no sería lo mismo cuando se afirma que un alumno o alumna ha sido victimizado 

una vez, sino que se interpreta como un hecho aislado (Ortega, 2007). 

 

Las distintas formas de violencia directa o indirecta, física o psicológica, se 

manifiestan en diferentes escenarios e involucran  distintos actores, esto es, los 

hechos violentos pueden presentarse en distintos ámbitos de la vida privada o pública 

y en variadas condiciones de relación individual, familiar o escolar. El fenómeno de 

la violencia se caracteriza por el predominio intencionado de la fuerza para la 

consecución de fines, con producción de situaciones de imposición, intimidación, 

perjuicios y daños a quienes las sufren, así como deterioro de las relaciones y 

condiciones de bienestar de los involucrados (Parra & Carvajal, s.f.). 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes teóricos y empíricos sobre el fenómeno hasta 

aquí tratado se finaliza citando a Palomero y Fernández (2002): 

 

Por ello el problema de la violencia escolar, no puede ser abordado de 

forma unidimensional, ni recurriendo a recetas o parches, sino que exige 

un abordaje sistémico, ecológico, interdisciplinar y pluricausal. Por un 

lado, la violencia escolar depende del individuo, de sus conflictos 

internos, de sus problemas psicológicos y personales, de sus dificultades 

de relación. Pero por otro, la violencia escolar está conectada a la cultura 

envolvente y a las estructuras de la sociedad, a la influencia del grupo, al 

papel de la familia, de la escuela, de las pantallas, de los medios de 

comunicación y de la sociedad en general (pág. 17 y 18). 
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2.1.2.  Bases Investigativas 

 

 

En la historia de la humanidad desde una acepción positiva, la violencia ha permitido 

crear cambios y tomar decisiones que transformarán el curso de los países. Pues las 

consecuencias sembradas por las grandes guerras constituyen la base más fuerte para 

los cambios, la construcción de marcos normativos más fuertes con enfoque en 

derechos humanos, que permita transformar las realidades desde culturas de 

organización, de convivencia pacífica y de mejoramiento del tejido social. 

 

 

2.1.2.1.  Antecedentes Históricos 

 

 

2.1.2.1.1.  Convivencia escolar 

 

 

Las investigaciones y estudios acerca de la convivencia en las últimas décadas han 

venido en aumento despertando gran interés en ámbitos como la psicología y la 

sociología en la que la convivencia es considerada según Olea (2003), “una 

dimensión psicogenética, biográfica e histórica” (pág. 17), la cual explica que todo 

ser humano aprende a relacionarse, durante todo el trascurso de su vida y que 

mediante este flujo de relaciones el individuo asume formas de comportamiento y 

actitudes, que se inician en sus contextos más cercanos como el hogar, la escuela y el 

barrio; esta conceptualización es conocida como psicología de la convivencia. Lo 

cual refuerza la idea de Bronfenbrenner (1979), en su enfoque ambiental sobre el 

desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelve y que influyen en el cambio y en su desarrollo cognitivo, moral y 

relacional. Si bien la teoría ecología de Bronfenbrenner puede aplicarse en todos los RE
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ámbitos de la ciencias, cobra gran importancia el uso que supone la misma en el 

ámbito educativo, toda vez que en él partimos de la base de que el desarrollo humano 

se da en interacción con otros y con sus contextos, así los diferentes sistemas que 

conforman las relaciones personales en función del contexto, están determinadas 

según el autor por cuatro sistemas que envuelven al núcleo primario entendido como 

el mismo individuo. Los sistemas son: microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema; los cuales se organizan de menor a mayor globalidad afectando a todos 

los planos de nuestra vida. Así, nuestra forma de pensar, las emociones, gustos y 

preferencias estarían determinados por varios factores; estos cuatro niveles en los 

cuales se desarrolla toda persona según el autor, se definen como: El Microsistema: 

es un patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales del sujeto en desarrollo 

experimenta en un determinado entorno, con características físicas y materiales 

particulares. El Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos, 

en los que la persona en desarrollo participa activamente, en el caso de un niño su 

hogar, la escuela, el grupo de pares del barrio, y en adultos se constituye en la familia, 

el trabajo y la vida social. El Exosistema: se refiere a uno o más entornos que no 

incluyen a la persona en desarrollo como participe activo, pero en los cuales se 

producen hechos que afectan lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona 

en desarrollo o que se ven afectados por lo que ocurre en su entorno. Comprende para 

un niño el trabajo de sus padres, el grupo de amigos de sus padres o hermanos; que, 

aunque no se relacionan directamente con el niño, si logran generar cambios e influir 

en la conducta o comportamiento de los mismos. El Macrosistema: se refiere a las 

correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden (micro, meso, 

exo) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en su 

totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideologías que sustentan estas 

correspondencias. Hace énfasis en las diferencias o contrastes que se dan en un 

mismo lugar por clases sociales o diferencias en cultura de los países. Asimismo con 

relación a lo anterior Castillo (2011) considera que los niveles establecidos por 

Bronfenbrenner (1979) son determinantes en el desarrollo personal, social y RE
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profesional de todo individuo; y que dada la particularidad del desarrollo humano su 

estudio debe centrarse en la comprensión de las etapas de desarrollo infantil y juvenil, 

debido a que mayormente en estos estadios el ser humano está en interacción con el 

ambiente que le rodea y en el cual se desarrolla; estos ambientes incluyen en mayor 

grado el ámbito familiar, su contexto social más próximo y por supuesto lo que 

ocurre dentro del ambiente escolar.  

 

 

2.1.2.1.1.1.  Programas de convivencia en instituciones educativas de Colombia 

 

 

Dadas las condiciones de nuestro país debidas a la violencia por el conflicto armado 

que ha enfrentado durante largos años, el Ministerio de Educación Nacional ha 

diseñado una serie de programas con el fin de prevenir la violencia a través de educar 

a los niños en las escuelas a convivir respetando las diferencias y los derechos de sus 

compañeros. En ese sentido el Ministerio de Educación Nacional, ha venido 

desarrollando una serie de acciones y programas que permiten desde la escuela 

enseñar los valores, la ética, la convivencia y temas relacionados con la constitución 

política y la democracia. Así de ese modo, ha publicado los documentos: 

Lineamientos Curriculares en Constitución Política y Democracia y Lineamientos 

Curriculares en Educación Ética y Valores Humanos (Gairín & Barrera, 2014). 

 

En la misma dirección, el Distrito Capital Bogotá ha venido implementando políticas 

educativas tendientes a mejorar la convivencia en los colegios distritales, con 

diversos programas y proyectos, desde el año 2013 se comenzó a implementar las 

pruebas SER, pruebas que se aplicaron durante dos años consecutivos y que buscaban 

saber los índices de Ciudadanía, Convivencia y desarrollo físico y artístico en los 

jóvenes de grado noveno de las Instituciones Educativas privadas y públicas. A partir 

de esas primeras pruebas piloto en los años siguientes 2014 y 2015, se genera una RE
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política distrital en torno al trabajo de la Ciudadanía y la Convivencia, 

complementado con la aplicación de las pruebas SABER que busca conocer el 

desempeño de los estudiantes en cuanto a los conocimientos de matemáticas, lenguaje 

y ciencias. Esto les da elementos a las instituciones educativas para conocer más 

integralmente a sus estudiantes y generar estrategias que busquen el mejoramiento de 

los estudiantes en todos los aspectos, entendiendo que la evaluación integral de todos 

los aspectos formativos es un aspecto fundamental para el logro de los objetivos 

educativos y formativos (Guerrero, 2018).  

 

El Baúl de Jaibaná es un compendio de herramientas y material didáctico que el 

Ministerio de Educación Nacional entregó, hace varios años, a las escuelas con 

diversos contenidos y dentro de ellos algunos que se relacionan con la sana 

convivencia escolar. El programa HAZPAZ tiene como propósito fundamental la 

construcción de paz y convivencia familiar. A su vez desarrolla e impulsa el 

programa Construcción de una Cultura de Paz en Escuelas y Colegios, relacionado 

con la promoción de metodologías de solución de conflictos a través de talleres de 

capacitación y entrega de materiales didácticos en las secretarias departamentales de 

todo el país. Aprende a Resolver Conflictos (ARCO) es un programa para enseñar al 

alumnado a abordar de forma adecuada sus conflictos cotidianos dentro y fuera del 

aula. Para ello, los estudiantes deben conocer el proceso y las habilidades necesarias 

para negociar, mediar o consensuar en grupo. También deben tener la posibilidad de 

practicar lo aprendido ante conflictos reales, de forma guiada…cuyas estrategias son: 

El servicio de mediación, la red de alumnos ayudantes, la asamblea de aula y el 

consenso de normas. Construcción de una Cultura de Paz en Escuelas y Colegios, 

programa que desarrolló el Ministerio de Educación y que a través de talleres de 

capacitación en las secretarías de educación departamentales instruyó acerca de las 

metodologías para la solución de conflictos en las instituciones de educación básica y 

media del país. El Centro Mundial de Investigación y Capacitación en Solución de 

Conflictos, es una Organización Internacional de Cooperación, creada mediante RE
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convenio entre el Gobierno de Colombia y la Universidad para la Paz de Naciones 

Unidas con el propósito de apoyar procesos de paz y disminución de conflictos. En 

alianza Estratégica con el Banco Mundial, la OEI, el PNUD, SECAB, el Instituto 

Luis Carlos Galán trabaja para promover la sana convivencia en las escuelas. El 

Ministerio de Educación también participó en el proyecto de Educación Cívica, el 

cual se enfocaba a crear actitudes para la convivencia pacífica, pero según el 

Ministerio había poca correspondencia con desarrollos cognoscitivos en temas como 

la democracia y sana convivencia (Gairín & Barrera, 2014). 

 

 

2.1.2.1.2.  Violencia escolar 

 

 

A nivel internacional y nacional la palabra violencia ha dejado una huella 

significativa tanto física como psicológica en la humanidad, tan es así que la 

Organización Mundial de la Salud (2003), lo considera como un problema de salud 

pública.  

 

El historiador Guthmann (1991) denomina Discursos específicos de violencia (DEV), 

a la violencia de carácter específico como la intrafamiliar, escolar, hacia la mujer, 

hacia los afrodescendientes, en materia de conflicto armado, en los estadios, entre 

otras. Pues si bien la violencia es un todo, puede llegar a independizarse de acuerdo a 

los hechos planteados y este mismo concepto debe evolucionar de manera 

concomitante con las situaciones presentadas en la sociedad. 

 

Lipovetsky (2000) propone que el concepto de violencia, en primera medida debe 

comprenderse como un comportamiento y que a su vez dicho comportamiento debe 

entenderse como parte de un tejido social. Concluyendo que para estos dos autores la 

violencia responde entonces, al momento social e histórico que vive la sociedad. RE
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Dentro del mismo libro el autor Lipovetsky organiza la violencia en diferentes rangos 

históricos, partiendo entonces, desde la violencia salvaje que es organizada desde el 

honor entre las relaciones de fuerza y respeto, en el mismo sentido la venganza (ley 

del talión). Posteriormente hace referencia al régimen de barbarie y son las que hacen 

parte precisamente de las violencias conquistadoras, que como su mismo nombre nos 

da a entender, es la necesidad de estados sometidos que se encuentran en la edad 

media de pasar a la modernidad a partir de su propia liberación. 

 

Posteriormente, nos relaciona la violencia dentro de un proceso de civilización en 

donde se determina que la misma estará en cabeza del estado, como forma legítima de 

mediar entre las disputas generadas dentro de los mismos ciudadanos.  

Es por esto que a mediados del siglo XVIII la violencia privada denominada duelos 

entre personas, se evalúa a la luz de un sistema penal propio: según Valdivieso (2009) 

“…se produce en la historia de la humanidad una suavización de las costumbres, 

disminuyendo los crímenes de sangre, tales como el duelo, el infanticidio y los 

suplicios” (pág. 26), pues el autor desarrolla que el concepto de civilización 

precisamente recae en la forma en como un estado se organiza y media adentro de las 

relaciones de los ciudadanos. 

 

Finalmente, dentro de la historia de este concepto de violencia Lipovetzky (2000) 

narra el momento histórico de la “escalada de la pacificación”, en donde se castiga de 

peor manera la violencia física corrigiendo conductas de este tipo, la violencia sexual 

y contra los animales buscando que se resignifique el concepto de violencia. En ese 

orden de ideas y entendiendo la violencia específica, se observa un tipo de violencia 

que tiene su origen en esa necesidad de los estados de formar a sus ciudadanos y 

volverlos útiles para la sociedad, es decir, lo que se entiende como escolarización o 

educación. 
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Según el artículo, Antecedentes de la violencia escolar, Samaniego (2013), establece 

que, desde la antigüedad estaba implícita la violencia en el método educativo, por 

cuanto la creencia en la educación se basaba en la frase “la letra con sangre entra” 

frase que nace en la edad media. El cual nos explica el autor que la violencia física 

era necesaria para la educación de los niños. Este autor hace referencia a un docente 

en Roma, historia contada por Horacio (poeta lírico de la antigua roma), conocido 

como Orbillo el Palmoteador, quien empleaba azotes en su formación. Así mismo, los 

hebreos negaban el pan para los niños con azotes; más adelante en la edad media los 

jesuitas tenían una persona conocida como el corrector, quien proporcionaba golpes a 

los estudiantes que no se comportan de forma correcta. 

 

Samaniego (2013) hace referencia a que estas situaciones se resignifican con la 

influencia de Jean Jacques Rousseau, pues proponía la enseñanza y el aprendizaje, 

como una sola palabra, construyendo un concepto de infancia consolidado y permite 

la aparición de los derechos del niño a mediados del siglo XX. Siglo dentro del cual 

las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky influyen en nuevos paradigmas educativos, 

creando el constructivismo que parte de que el sujeto construye sus propios 

conocimientos y el docente simplemente es un facilitador de la información. Lo que 

permite determinar que el docente es una autoridad incuestionable y el estudiante un 

receptor de conocimiento, eliminando precisamente esa relación basada en una 

posición de poder. Tan es así, que el internet efectivamente aparece y por ello elimina 

esa brecha de poder para acceder al conocimiento del docente, permitiendo que 

algunos estudiantes puedan superar al maestro por la facilidad en el acceso de la 

educación, permitiendo que la violencia desaparezca. Sin embargo para el autor este 

tipo de violencia se ha redireccionado, volviéndose más horizontal (entre estudiantes 

conocida como bullying) y en algunos casos invertida (estudiante hacia docente), esta 

última por su parte es la respuesta a esos cambios educativos y de métodos de 

enseñanza a los cuales Samaniego hace referencia. No obstante nos determina que la 

violencia escolar se transforma y se convierte en algo institucional, pues va más allá, RE
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toda vez que se observa la violencia entre padres a docentes, directores 

administrativos de las instituciones educativas, estudiantes que asesinan a docentes y 

agreden a sus mismos compañeros. En ese orden dentro de este panorama, Samaniego 

nos plantea el término de bullying como la muestra de la violencia escolar, este 

concepto es descrito cuando los niños, niñas y adolescentes experimentan una 

relación de poder entre un joven con más poder que la víctima, por razones como la 

fuerza física o por un nivel social más alto (Arón, 2008). 

 

Dicho concepto fue creado por el psicólogo escandinavo Olweus (1996), a partir de 

estudios realizados en los años 70’s, que tenían como antecedentes los suicidios 

sistemáticos de algunos adolescentes, hallando que habían sido víctimas de agresión 

física y psicológica por parte de otros compañeros en la escuela. Propone, no el 

concepto de violencia escolar como tal, sino el concepto de acoso escolar, 

manifestando lo siguiente: un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando 

está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a 

cabo otro alumno o un grupo de ellos (Olweus, 2004). Igualmente plantea que existen 

acciones negativas de manera intencionada que quieren llevar a cabo un daño, que 

puede ser a través de las palabras o a través de los golpes, dentro de los cuales se 

encuentra el acoso sexual que por obvias razones no solo va desde tocamiento, sino 

que puede terminar en violación.  

 

Un estudio hecho por Marmolejo y Serrano (2005) señala que, dichas actuaciones 

deben darse con una estabilidad en el tiempo y que la duración del mismo debe ser 

considerable, pues de esta manera puede determinar que existe acoso y/o violencia 

escolar. Dentro de este mismo estudio, establece otro rasgo de este tipo de violencia: 

la diferencia de poder, donde se hace indispensable que la víctima le entregue el 

poder a su agresor con el fin de ser maltratado. También determina qué la violencia 

escolar puede ser cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares, puede 

ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos tienen lugar en RE
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instalaciones escolares (aula, patio, lavados, entre otros), en los alrededores del centro 

y en las actividades extraescolares. Este mismo estudio señala que el término bullying 

o acoso, hace referencia a comportamientos que son de carácter repetitivo de 

hostigamiento e intimidación. Actividades tales, que resultan de la exclusión social, 

en el aislamiento de la víctima. Para identificar este tipo de situaciones sugiere las 

siguientes indicaciones: La víctima se siente intimidada, la víctima se siente excluida, 

la víctima percibe al agresor como más fuerte, las agresiones son cada vez de mayor 

intensidad y las agresiones suelen ocurrir en privado.  

 

En consecuencia, el concepto más reciente es aportado por la Organización de las 

Naciones Unidas (2017), el cual presenta el estudio denominado, Decidamos Cómo 

medir la violencia en las escuelas, conceptualizando la violencia escolar como aquella 

que nace del impulso por dinámicas de poder y desigualdades, así mismo, es producto 

de normas y estereotipos de género, orientación sexual y otros factores que 

contribuyen como la pobreza, la identidad étnica, el lenguaje y la marginación. 

 

 

2.1.2.2. Antecedentes Investigativos 

 

 

2.1.2.2.1.  Convivencia escolar 

 

 

En el ámbito internacional es posible destacar los aportes hechos por entidades 

internacionales como: La UNICEF, La UNESCO y algunos países como Chile y 

México, a continuación, se presentan dichas perspectivas y sus aportes al contexto 

educativo. En este sentido en Chile, Casas (2008) desarrolló una tesis titulada “La 

convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la educación” en la cual 

se propone evaluar una muestra de reglamentos internos o de convivencia escolar, a RE
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fin de determinar el grado de conformidad que tiene dicha muestra con el 

ordenamiento jurídico vigente e identificar tanto las áreas de buenas 

reglamentaciones y prácticas, como los ámbitos deficitarios de los reglamentos y su 

aplicación en relación a la convivencia escolar. También busca analizar los niveles de 

participación que han tenido los distintos estamentos en la elaboración y modificación 

de los reglamentos, con el propósito de evaluar el grado de legitimidad con que 

cuentan éstos en la comunidad escolar. A lo largo del informe se da cuenta de los 

hallazgos del estudio, señalando áreas fuertes, como también ciertos nudos 

problemáticos. A su vez, se constatan diferencias entre el texto mismo de los 

reglamentos y la forma en que éstos son aplicados en la práctica. 

 

Por otra parte, Delors y otros (1996), presentaron una tesis titulada “La educación 

encierra un tesoro” en la cual propone organizar la educación en torno a los cuatro 

aprendizajes fundamentales, que son los pilares del conocimiento para cada persona 

en el transcurso de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser. Las familias y los medios de comunicación cada vez más 

reclaman a la escuela que enseñe a los alumnos a relacionarse y que transmitan 

valores prosociales que sirvan de prevención para conductas de riesgo psicosocial 

como el maltrato, las adicciones o la discriminación. Por lo tanto, una escuela en 

consonancia con las demandas y necesidades sociales debe asumir que los 

aprendizajes escolares tienen varias dimensiones, y que serán realmente significativos 

si se orientan más a la enseñanza del pensamiento que a la transmisión de contenidos 

y si todos ellos contribuyen al desarrollo integral de los alumnos. La escuela actual 

reconoce la normal diversidad de la realidad social, de los alumnos, de los profesores, 

de los programas y de los métodos, y pretende la integración de todos los alumnos 

como prerrequisito para la integración en una sociedad compleja, favoreciendo el 

desarrollo individual y la originalidad personal. La escuela comprensiva, integradora 

e inclusiva actual reconoce el valor educativo de la diversidad y se propone dar las 

mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje a todos los alumnos. Pero es RE
DI

- U
M

EC
IT



96 
 

necesario también reconocer que la escuela está en tela de juicio ante los altos índices 

de fracaso, de conflictividad y de riesgo de exclusión educativa. La escuela falla 

cuando no da respuestas adecuadas a las necesidades educativas de todos los alumnos 

y no compensa las limitaciones de origen familiar o social que afecta a alumnos 

procedentes de familias problemáticas y de medios desfavorecidos 

socioculturalmente, cuando no les prepara debidamente para afrontar correctamente 

las tareas evolutivas de las etapas posteriores a la escolaridad obligatoria: formación 

profesional, inserción laboral, participación social, convivencia, etc. (Uriarte, 2006) 

 

Así mismo en la ciudad de México, Gonzáles y Valdez (2012), muestran en su 

artículo titulado “Resiliencia y convivencia escolar en adolescentes mexicanos”, 

buscando identificar el nivel de resiliencia en dos escuelas oficiales públicas, se 

analizan variables como la convivencia escolar y los aspectos que afectan la sana 

convivencia como es egresiones físicas, verbales, el matoneo escolar entre otras. Los 

hallazgos consideran recomendable tomar en cuenta los indicadores que señalen la 

posible aparición de situaciones de violencia en la escuela, con el objetivo de trabajar 

en la prevención, desde el enfoque de indicadores de riesgo, así como la detección de 

factores de protección a fin de que no solo se considere la perspectiva de riesgo, sino 

también apuntar hacia una perspectiva más positiva y la escuela debe proporcionar un 

ambiente protector en ese sentido. En segundo término, el estudio nos lleva a la 

necesidad de pensar soluciones para disminuir el acoso escolar y prevenirlo en pro del 

bienestar de los adolescentes, lo cual seguirá siendo motivo de estudio para los 

investigadores. 

 

En Colombia Delgado y Barón (2012) realizaron una tesis titulada “La convivencia 

en la escuela, manejo del conflicto de los jóvenes con edades entre los 12 y 15 años”, 

cuyo objetivo consiste en construir un estado del arte acerca del manejo del conflicto 

con jóvenes escolarizados, en los últimos 5 años, en parte de la bibliografía 

especializada colombiana. Igualmente, los docentes de las instituciones de educación RE
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básica en Colombia se ven a diario en la necesidad de afrontar casos de violencia en 

las escuelas públicas y privadas, haciendo presencia más continuamente y en mayores 

proporciones en las instituciones estatales, caracterizadas por constantes capítulos de 

violencia en su interior, entendiendo que la violencia es una de las formas de 

desarrollar las diferencias y conflictos entre las personas. De la investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: De acuerdo con la sistematización de las 

investigaciones sobre el manejo del conflicto con jóvenes escolarizados, se puede 

afirmar que son numerosas las causas de los comportamientos violentos en niños, 

niñas y adolescentes, que generalmente surgen fuera de las aulas y del entorno 

institucional de la escuela. Desde el microsistema familiar hasta el macrosistema 

cultural establecen pautas de comportamiento que influyen en las manifestaciones de 

violencia entre los estudiantes. La funcionalidad de la familia, alcoholismo, consumo 

de sustancias psicoactivas, son factores que se ven relacionados con el riesgo de 

violencia manifiesto en las instituciones educativas. En síntesis, al hacer lectura a 

profundidad de la bibliografía seleccionada como objeto de estudio para llegar a un 

estado del arte de la investigación sobre el manejo de conflictos con jóvenes 

escolarizados se infiere que, entre los factores asociados a la violencia escolar, 

tenemos el ambiente familiar, aunque también el contexto social y cultural en el cual 

se desenvuelve el estudiante, cumplen un papel fundamental. Los planteamientos de 

los autores referidos, acerca del manejo del conflicto con jóvenes escolarizados, 

permiten deducir que nos encontramos en un período de transición social, de cambio 

de esquemas, pasando de la corrección a la formación, del concepto de autoridad a la 

responsabilidad parental. Los niños, niñas y adolescentes son conscientes de sus 

derechos y expresan su rechazo ante toda manifestación de abuso de poder. Estas 

situaciones generan inseguridad por parte de los padres y maestros acerca del rol y las 

actuaciones que se deben asumir en determinadas circunstancias en su relación con 

los niños y jóvenes. 
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Lo cierto es que se debe formar y educar para la convivencia, basados en la igualdad, 

la libertad y la fraternidad. De igual manera, las investigaciones demuestran que 

estrategias de concertación y diálogo dentro de un plano de comunicación asertiva 

ayudan a mejorar la convivencia escolar y por ende disminuir los niveles de violencia 

dentro de las instituciones educativas (Uribe, 2015). 

 

Por otra parte, Carvajal y otros (2012) en su tesis titulada “La convivencia escolar en 

adolescentes de cinco municipios de Sabana Centro departamento de Cundinamarca-

Colombia”, plantean que uno de los problemas que se viene evidenciando en el 

ámbito escolar, es la violencia, la cual incide en la convivencia escolar entre los 

integrantes de la comunidad educativa afectando el desarrollo de las relaciones con 

consecuencias para la sociedad y específicamente para la familia y su entorno. Los 

autores mencionan que, en el caso de los estudiantes violentos, podría conducirlos a 

hacer parte de diferentes grupos como pandillas, delincuencia común, consumidores 

de drogas entre otros. En el caso del agredido podría desencadenar problemas de 

autoestima, daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo escolar e 

incluso efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático hasta 

llegar a la muerte como se ha evidenciado en algunos casos.  

 

 

2.1.2.2.1.1.   Programas de convivencia escolar 

 

 

En Colombia, dentro del marco de la política, el Ministerio de Educación Nacional, la 

secretaria de Educación, la alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional con la 

labor del Estado, desarrollan programas en torno a la inclusión de los niños y niñas 

vulnerables en el sistema educativo. Estos organismos centran su labor o desempeño 

en establecer una política; como garantía del derecho a la educación, haciendo 

efectivo el mandato, este se centra en a la Atención educativa a poblaciones RE
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vulnerables. Evitando problemas de convivencia, violencia, deserción o abandono, 

renitencia, aburrimiento e inasistencia, para la formación integral, reconocimiento 

como sujetos de derechos; el derecho a educarse y ser educado dentro de la cultura y 

en la sociedad. Como instrumento fundamental de la política que se lleva a cabo en la 

primera evaluación de desempeño para docentes y directivos docentes, consta de la 

fase de elaboración de Planes de Mejoramiento mediante el apoyo a entidades 

nacionales, haciendo énfasis en las instituciones educativas de más bajo logro en 

condiciones de calidad y cobertura. Con programas como: La Revolución Educativa y 

el plan sectorial que están comprendido en los periodos de 2001 a 2006, siendo la 

herramienta principal de equidad social del Gobierno Nacional, El plan de desarrollo: 

Bogotá sin indiferencia que se compone de ofrecer comedores comunitarios para los 

niños más vulnerables, que necesitan de alimentación para el desarrollo integral. El 

Plan sectorial: Bogotá una gran escuela, programa mediante el cual los niños 

aprenden a conocer sus habilidades, desarrollando competencias para vivir y 

reinsertarse en el sistema social de nuevo. Propuesta pedagógica “Escuela y 

Desplazamiento”, la cual está encaminada a la recuperación de la identidad infantil y 

juvenil, a través de un trabajo pedagógico colectivo, que les permita a los niños, niñas 

y jóvenes resignificar el mundo de la vida, mediante la utilización de espacios y 

contextos de animación y aprendizaje. Y la política distrital por la calidad de vida de 

los niños, niñas y adolescentes, programa que se enfoca en la calidad de vida que 

puedan tener estos niños en el marco de la aceptación de la vida en sociedad a través 

de la escolaridad, que es primordial en los primeros años de preescolar y primaria. 

Las obligaciones del estado en materia educativa van acordes a los instrumentos 

ratificados en el marco de la ley que consideran acordes con el derecho a la educación 

como a prestación del servicio a cabalidad para garantizar la permanencia y 

continuidad de los niños y niñas en el sistema educativo, las obligaciones del estado 

se fundamentan en su quehacer, en la utilización de recursos dependiendo de las 

necesidades educativas que presente el grupo poblacional infantil en masa, entonces 

el Estado no está en condición de obstaculizar la complacencia de los beneficios que RE
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ofertan por medio del servicio educativo, o este sea truncados por terceras personas, 

dichas obligaciones también se centran en la medida de dar facilidades, oportunidades 

y proveer recursos en condiciones de calidad y cobertura para dar cumplimiento a las 

medidas que acogen los parámetros establecidos en el derecho a educarse y ser 

educado, a pesar de las dificultades que se presentan en la aplicación de los principios 

de las políticas educativas, que han de dividirse en asequibilidad, accesibilidad, 

adaptabilidad y aceptabilidad, que son los temas claves que abordan las obligaciones 

que tiene el Estado y el sistema educativo en torno a la recepción del servicio 

educativo. 

 

En cuanto a estudios sobre programas de convivencia escolar en prácticas de 

intervención, encontramos a Rendón (2011), quien en su artículo analiza, a través de 

un estudio cuasi experimental, la incidencia de un programa de intervención 

pedagógica basado en habilidades de pensamiento crítico-reflexivo y aprendizaje 

cooperativo en la competencia socioemocional de los estudiantes de entre 8 y 12 años 

de edad en instituciones educativas de Medellín en Colombia, donde se logra que los 

estudiantes asumieran poco a poco una nueva forma de trabajo fundamentada en el 

aprendizaje cooperativo; aunque son grupos difíciles por la cantidad y por las 

características socioemocionales, se logra el desarrollo de las actividades 

consideradas en el programa de intervención.  

 

Benítez, Bastidas y Betancourth (2013), artículo en el que presentan un análisis, a 

través de un estudio cuasi experimental, los efectos del desarrollo de pensamiento 

creativo, estimulados a través de actividades con textos literarios, en la convivencia 

escolar de los niños pertenecientes al grado cuarto de una institución educativa de 

Pasto, Nariño en Colombia, donde los resultados mostraron que el pensamiento 

creativo es susceptible de ser desarrollado. Sin embargo, sus efectos no son 

directamente proporcionales en la convivencia escolar. El pensamiento creativo 

aumentó debido a las características del plan de intervención: la creación literaria en RE
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situación individual como grupal, la interacción facilitador-estudiantes y las 

dinámicas de juego.  

 

Delgado y Lara (2008) quienes, en su artículo, proponen un marco de comprensión 

desde las comunidades justas de las premisas que sustentan la experiencia de tres 

instituciones educativas de Colombia, consideradas como innovadoras en el trabajo 

sobre mediación y justicia escolar, encontrando que las acciones orientadas hacia la 

construcción de comunidades justas conllevan la profundización de la democracia de 

la vida escolar, que se expresa en la apertura de espacios de participación para la 

toma de decisiones y para la construcción de sistemas normativo.  

 

Arancibia (2014), quien describe en su artículo, las fases de la implementación de un 

proyecto de convivencia escolar en dos escuelas de un distrito en Chile, basado en un 

enfoque de derechos humanos, encontrando como conclusión más relevante, la 

necesidad de debatir y visibilizar la política de convivencia en las escuelas y, por otro 

lado, que el enfoque de derechos humanos sea aplicado de manera transversal en las 

escuelas, procurando educar para la paz, la tolerancia y la aceptación de la diversidad 

cultural. 

 

 

2.1.2.2.2.  Violencia escolar 

 

 

A continuación, se realiza una aproximación al contexto de violencia escolar en el 

ámbito internacional, en particular en algunos países con las mayores tasas de 

violencia escolar y la situación de la violencia escolar en Colombia. 

 

La tesis realizada por el Centro Internacional de Investigación sobe la Mujer (2015), 

¿Son las escuelas lugares seguros e iguales para niñas y niños en Asia?, llama RE
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plenamente la atención que, dentro de la investigación llevada a cabo en Camboya, 

Nepal, Indonesia, Pakistán y Vietnam en 32 colegios, se determinó que la violencia es 

un tema tolerado en Asia. Por tal motivo las cifras de violencia escolar son 

alarmantes, por cuanto dicho informe determina que 7 de cada 10 niños y niñas sufren 

de violencia escolar. Dicho informe relata que en Pakistán casi el 50% de los casos de 

violencia escolar son protagonizados por el personal de la Instituciones Educativa. En 

Vietnam el 57% de los casos de menores que sufren estos abusos proviene de los 

mismos docentes y no han sido denunciados. Esta investigación determinó que en 

Indonesia los niños, niñas y adolescentes sufren de violencia escolar en un 84% y en 

Pakistán un 43%, siendo esta última la cifra más baja que existe en materia de 

violencia escolar. Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia en Vietnam por 

ejemplo es de un 100% de todos los países encuestados (Camboya, Nepal, Indonesia, 

Pakistán y Vietnam), el 57% de los estudiantes que han sufrido de violencia 

específica, es decir, de profesores a estudiantes no lo han denunciado y el 43% 

restante corresponde a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido de violencia 

entre ellos, tampoco han denunciado. El informe recomienda a estos países en primer 

lugar, la aprobación de leyes y de políticas Públicas, encaminadas precisamente a 

prohibir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y el desarrollo de servicios 

para la protección de los estudiantes y programas de cambios de actitudes a partir de 

la educación. 

 

En América Latina y el Caribe, cuya situación fue estudiada por la Unicef y la 

Fundación Plan (2011), cuya tesis sobre Violencia escolar en América Latina y el 

Caribe, analiza la violencia entre los estudiantes y de los docentes hacia los 

estudiantes, el cual además analiza el castigo corporal y maltrato emocional el cual 

fueron abordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2006), en la 

observación general N° 8 “El derecho del niño a la protección contra los castigos 

corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes (Art. 19, Par. 2 del Art. 28 

y Art 37 entre otros, en el Marco del comité de los derechos del niño, en el 42 periodo RE
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de sesiones” (pág. 1). La tesis analiza los conceptos de maltrato, acoso y bullying en 

diferentes países de América Latina; en Argentina mediante un estudio realizado en 

las escuelas secundarias por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010), 

se estableció que al consultar a los estudiantes sobre situaciones de violencia el 

66.1% contestó afirmativamente que habían sido víctima de algún tipo de violencia. 

 

En Bolivia por su parte, en una tesis realizada por Flores (2009), sobre El derecho a 

una vida escolar sin violencia, se encontró que, 5 de cada 10 estudiantes son víctimas 

de acoso. En esta misma investigación la autora hace referencia que la problemática 

más grave que se generó a partir de las evidencias recopiladas en la investigación, 

eran las secuelas psicológicas que generaba el maltrato emocional repetitivo, lo cual 

podía a su vez producir una destrucción psicológica. 

 

En Chile, en un artículo presentado por Muñoz y otros (2007), titulado Percepciones 

y significados sobre la convivencia y violencia escolar de estudiantes de cuarto medio 

de un liceo municipal, con el objetivo de conocer los significados que otorgan los 

jóvenes a la convivencia, el conflicto y la violencia entre pares dentro del 

establecimiento escolar, se observó como resultados principales que, los jóvenes 

perciben que el liceo es altamente vulnerable a la violencia escolar; los varones la 

definen como normal y las damas la representan como negativa. Atribuyen como 

causa de la intimidación entre pares a la presión por los estudios por parte de sus 

profesores y de sus familias, al entorno de donde provienen los jóvenes, a la jornada 

escolar y al estrés de los profesores. Se concluye que el fenómeno de la violencia 

entre pares tiene una connotación cultural y se perciben ausentes las estrategias para 

prevenir e intervenir en las situaciones de agresión en el liceo. 

 

En Argentina, Colombo (2011), en su artículo Violencia Escolar y Convivencia 

Escolar: Descubriendo estrategias en la vida cotidiana escolar”, presenta un estudio 

realizado en dos escuelas primarias pertenecientes al ámbito del Gobierno de la RE
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Ciudad de Buenos Aires. Este trabajo tuvo como objetivos generales indagar acerca 

de las características institucionales prevalecientes en escuelas primarias 

pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad, a partir de 

los lineamientos básicos contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI); e 

investigar acerca de las concepciones sobre violencia escolar que tienen los docentes 

pertenecientes a escuelas de nivel primario en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Se buscó también explorar acerca de las concepciones que tienen los 

docentes sobre el modo de prevenir situaciones de violencia escolar y las estrategias 

que desarrollan para la convivencia escolar. Se considera importante que desde el PEI 

se contemple a la convivencia y violencia escolar como un tema de Cuestión Social y 

que pueda formar parte de la agenda cotidiana escolar. La legitimación institucional 

del tema como Cuestión Social contribuye a la creación de un clima áulico que 

propicie el proceso de enseñanza aprendizaje. Las tipologías construidas permiten 

reflexionar sobre estilos de conducción del docente y la influencia de sus prácticas en 

la construcción de espacios de bienestar escolar. 

 

Por lo anterior, dentro del contexto internacional, se presenta que en los países 

internacionales, son más los esfuerzos en materia investigativa, que permiten 

contextualizar la situación de la violencia escolar. 

 

En Colombia, la ley 1620 (2013) entre otras, establece una clasificación de 

situaciones dentro de las cuales se condensan posibles conductas que generan 

fenómenos de violencia al interior de las instituciones educativas, como nos muestra 

Ibarra (2017), en su tesis titulada Violencia escolar en Colombia, donde se evidencia 

que la justicia restaurativa no es una opción dentro de las instituciones educativas, 

pues en su mayoría no se permite reconstruir un tejido social y mejorar las relaciones, 

sino en su totalidad se observa la terminación del contrato educativo y la no 

renovación del mismo. Pareciendo que esa es la forma en que las instituciones 

solucionan los inconvenientes, debiendo darse mayor importancia a la justicia RE
DI

- U
M

EC
IT



105 
 

restaurativa dentro de las instituciones y una herramienta determinante como 

restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En igual sentido se 

identificó el procedimiento ante los comités de convivencia escolar, los cuales son 

extensos y dilatados por diferentes factores, entre estos la falta de priorización en los 

casos y la falta de tiempo, toda vez que hay otras actividades académicas al interior 

de las instituciones que se consideran más importantes. Lo que permite que los 

hechos de violencia se agraven y las afectaciones psicológicas sean cada vez peores. 

 

 

2.1.3.  Bases Conceptuales 

 

 

En este apartado se muestran los conceptos de las variables en estudio y de cada una 

de las dimensiones que se desarrollan en esta investigación. 

 

 

2.1.3.1.  Convivencia escolar 

 

 

Para Martínez (2001) la convivencia es “tanto como referirse a la vida en compañía 

de otros… la vida humana solo es posible merced a la participación de los demás” 

(pág. 296). Por otro lado, Ortega (2007) define la convivencia como una suma de 

varios factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la 

aceptación del otro, además la autora afirma, “la convivencia encierra un cierto bien 

común que es conveniente respetar, lo que favorece la espontanea resolución de 

conflictos” (pág. 51). Por otra parte, La Ley sobre Convivencia Escolar (2013), 

entiende la buena convivencia escolar como la coexistencia pacífica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que RE
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propicia el desarrollo integral de los estudiantes. La convivencia escolar se trata de la 

construcción de un modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada 

en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 

armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad 

Educativa. Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender 

una suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el 

vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía. 

En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en los Objetivos 

Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales Verticales. En sí 

mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 

autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 

que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo 

momento el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la 

dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o 

prohibir, sino que apunta a formar para actuar con anticipación (Uribe, 2015). 

 

Los factores que pueden llegar a afectar la convivencia escolar, según Tuvilla (2004) 

pueden ser: Individual: pretende identificar los factores biológicos y de la historia 

personal que influyen en el comportamiento de una persona. Estos son: impulsividad, 

bajo nivel educativo, abuso de sustancias psicotrópicas y antecedentes de 

comportamiento agresivo o de haber sufrido maltrato, entre otros. Este nivel centra su 

atención en las características del individuo que aumentan la probabilidad de ser 

víctima o responsable de actos violentos. Relacional: en este segundo nivel se indaga 

el modo en el que las relaciones sociales cercanas aumentan el riesgo de convertir a 

una persona en víctima o responsable de actos violentos. Los compañeros, la pareja y 

los miembros de la familia tienen el potencial de configurar a un individuo a través de 

un amplio abanico de experiencias. En esta línea, Martínez (2001) menciona que los 

problemas familiares tienen gran impacto en el desarrollo de los niños, entre estos RE
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factores cabe citar: la desestructuración familiar, ausencia de algún progenitor o falta 

de atención, los malos tratos y la utilización de la violencia, pues el niño aprende a 

resolver los conflictos a través del daño físico o la agresión verbal, el ejemplo 

familiar presidio por la ley del más fuerte y la falta de dialogo, los métodos 

educativos basados en la permisividad, la indiferencia o la excesiva punición, la falta 

de afecto entre cónyuges y la consiguiente inseguridad del niño. Comunitario: este 

tercer nivel examina los contextos de la comunidad en los que se inscriben las 

relaciones sociales, como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y busca 

identificar las características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o 

agresores. Las investigaciones sobre la violencia muestran que determinados ámbitos 

comunitarios favorecen la violencia más que otros, entre ellos, las zonas de pobreza o 

deterioro físico, o donde hay poco apoyo institucional. 

 

 

2.1.3.1.1.   Incidencia de la infraestructura en la convivencia 

 

 

Los espacios físicos de apoyo a la enseñanza son fundamentales para lograr los 

objetivos trazados. Así, salas apropiadas, laboratorios dotados de la tecnología 

adecuada o una biblioteca abundante en títulos, junto a lugares de convivencia y 

espacios que fortalezcan el esparcimiento son fundamentales para que los estudiantes 

consigan buenos resultados, una sana convivencia y se formen integralmente. Por esta 

misma razón, las inversiones en infraestructura en el sector de la educación tienen un 

papel fundamental para solucionar problemas de convivencia escolar. Una 

infraestructura (física y tecnológica) de calidad supone desarrollar mejoramientos 

concretos en las siguientes dimensiones: Comodidad y adecuación de los espacios 

para la construcción y transmisión del conocimiento entre estudiantes, docentes, 

investigadores y equipo administrativo de las instituciones educativas. Espacios para 

el desarrollo de ensayos y prácticas como bibliotecas, laboratorios de ciencias RE
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naturales, de informática, física y química. Hábitat adecuado para el desarrollo de 

talentos y competencias artísticas, deportivas y culturales. Es necesario que el 

ambiente educativo privilegie la integralidad del ser humano en sus dimensiones: 

física, racional y emocional. La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene 

una relación tan estrecha con la convivencia como la que tienen otros insumos 

educativos incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los valores institucionales, 

la calidad humana de los docentes, el acceso físico y tecnológico a los libros, entre 

otros (Soto, 2017). 

 

 

2.1.3.1.2.  Normas preestablecidas sobre convivencia 

 

 

Las normas de convivencia son una serie de pautas que se adoptan a fin de desarrollar 

una relación armoniosa con las personas que nos rodean y con el espacio donde nos 

encontramos. Algunas de estas normas pueden implicar un tipo de sanción sin son 

incumplidas, ya que su finalidad es promover el orden y evitar los conflictos de 

cualquier naturaleza. En general, las normas de convivencia conllevan a conductas 

que reflejan diversos tipos de valores reconocidos por los individuos como el respeto, 

la tolerancia, la amabilidad, entre otras, y varían según las circunstancias, las culturas 

o el lugar donde nos encontremos. Cabe recordar que la convivencia también tiene 

que ver con el hecho de coexistir y compartir gran parte de nuestro tiempo con otras 

personas o grupos, bien sea en el hogar, la escuela, el trabajo o haciendo cualquier 

otra actividad (Romero, 2019). 

 

Por lo anterior, es de vital importancia que estas normas sean enseñadas desde 

temprana edad, así los niños van adquiriendo diversas conductas básicas de 

convivencia sin ver afectadas sus relaciones con los demás y el entorno, lo que a su 

vez va a propiciar un óptimo desarrollo e integración social.  RE
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2.1.3.1.3.  Otras situaciones que afectan la convivencia 

 

 

Para conocer cuáles son las situaciones escolares que alteran la sana convivencia, 

debemos pensar en todas aquellas acciones que nos impiden comunicarnos de forma 

efectiva, y crear un ambiente propicio para relaciones sociales sanas y respetuosas. 

Algunas de las situaciones escolares que alteran la sana convivencia son: el irrespeto 

hacia compañeros o profesores, las burlas, la discriminación, no respetar las normas 

del establecimiento, no cumplir con los horarios, no cumplir con las 

responsabilidades académicas, entre otras. En contraposición, debemos conocer 

cuáles son las normas de convivencia y las formas adecuadas de convivir con 

nuestros compañeros (Brainly, 2017). 

 

 

2.1.3.1.4.  Manejo de los problemas de convivencia 

 

 

El manejo de los problemas de convivencia no es tarea sencilla, puesto que son 

muchas las causas y las personas implicadas. Es necesario progresar en este terreno si 

de verdad queremos que la escuela sea un lugar idóneo para la educación y la 

convivencia. Lejos quedan, por fortuna, las intervenciones basadas en la sanción, que 

ceden el paso a actuaciones más humanitarias, en las que se busca la reflexión, la 

implicación de las partes, el acuerdo, la responsabilidad y el desarrollo personal y 

social. De las intervenciones exclusivamente punitivas hay que transitar a actuaciones 

globales e integradoras que tengan en cuenta la imbricación de escenarios, el papel y 

las características de los actores, el establecimiento compartido de normas y 

objetivos, al igual que las alternativas al conflicto (Martínez & Pérez, 2001). 

Fernández (1998), señala acertadamente que la convivencia se conquista cuando se RE
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involucran todos los agentes. La comunicación se convierte así en uno de los pilares 

de la resolución de conflictos. 

 

 

2.1.3.1.5.  Programas sociales 

 

 

Rincón y Mujica (2009) sustentan que: 

 

Los programas sociales, son los medios fundamentales para lograr los 

resultados y los impactos que ayuden a transformar la situación de las 

poblaciones en pobreza, por lo tanto es necesario asegurar que la 

inversión social que se realiza a través de estos programas tenga un 

desempeño efectivo. Es por ello que la evaluación de un programa social, 

vista como la indagación y valoración continua de los procesos, los 

resultados y los impactos de ese programa, permite generar información, 

conocimientos y aprendizajes para alimentar la toma de decisiones a fin 

de garantizar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los procesos, los 

resultados y los impactos de los programas (pág. 4 y 5). 

 

Con lo anterior puede decirse que un programa social es una iniciativa destinada a 

mejorar las condiciones de vida de una población. Es un conjunto estructurado de 

proyectos y actividades en el marco de las políticas públicas, planes nacionales, 

sectoriales, regionales o locales, a través de las cuales las entidades públicas ejecutan 

bienes y servicios para la atención de una población objetivo, con la finalidad de 

contribuir gradualmente a la mejora de su calidad de vida. Se entiende que un 

programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un 

sector importante que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 
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Los programas sociales se deben planificar, implementar y evaluar para mejorar las 

posibilidades de lograr los objetivos propuestos. Arriagada (2002) afirma que: “La 

planificación transforma la intención en acción” (pág. 39) y permite vincular el 

proceso de toma de decisiones a los valores y objetivos de las organizaciones, así 

como establecer metas y objetivos mensurables. Existen diversas razones que 

motivan la planificación. En primer lugar, el proceso de toma de decisiones se lleva a 

cabo en un espacio temporal anterior a aquel en el que efectivamente ocurren las 

acciones, por lo que es necesario contar con herramientas que habiliten un grado de 

previsibilidad cada vez mayor. La planificación permite morigerar la incertidumbre 

que se produce al diseñar acciones en un tiempo presente que se implementarán en un 

futuro sobre el que no tenemos garantías. En segundo lugar, la planificación permite 

mejorar el desempeño en contextos organizacionales complejos, como el de la 

administración pública. Al asignar funciones, responsabilidades y tiempos de forma 

manifiesta, posibilita que los altos mandos mejoren sus capacidades de dirección y 

control de los procesos. Por último, la planificación facilita la absorción de demandas 

de manera incremental y genera impactos altamente positivos en todo el proceso de 

gestión de las organizaciones, ya que establece una misión y objetivos claros para 

todos los eslabones del proceso y permite que todos los empleados sean capaces de 

reconocer la orientación y las metas de las organizaciones (Fernández & Schejtman, 

2012). Luego pasamos a la implementación o ejecución donde se realizan las 

acciones formuladas en la planificación y, por último, tenemos la evaluación que es 

una etapa cuya importancia suele desestimarse, pero es vital para verificar el 

cumplimiento de las metas o realizar ajustes y modificaciones necesarios en caso de 

que los resultados no sean los previstos. Así, planificar implica no solo el proceso de 

armado de una iniciativa, sino también las etapas de implementación y evaluación. 
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2.1.3.2.  La violencia escolar 

 

 

Los estudios e investigaciones en torno a la violencia escolar se originaron en Europa 

alrededor de los años 70’s. De la misma forma, no puede dejarse de nombrar a la 

región de Escandinavia Europea, muy particularmente a Noruega como uno de los 

países pioneros, con su ponente principal: Dan Olweus. El concepto de violencia se 

ha limitado a las acciones o comportamientos que producen algún daño a una 

persona, ya sea físico o psicológico (Álvarez, Rodríguez, González, Núñez, & 

Álvarez, 2010), provocando un desequilibrio de poder entre los implicados (Del Rey 

& Ortega, 2005). 

 

En la actualidad quizás el concepto más conocido, estudiado y utilizado entre los 

miembros de la comunidad educativa es el bullying. Sin embargo, antes de éste, por 

la década del 70, se empleó el término de mobbing cuando se hacía referencia a 

agresiones que se llevaban a cabo por un grupo o colectivo. De esta forma, el 

respondía al modelo convencional de las agresiones (Fernández I. , Tipos de hechos 

violentos, 1999), en el cual un grupo de individuos agredía a una persona que a 

medida que padecía los ataques creaba sentimientos de temor e inseguridad. El 

inconveniente principal de usar el concepto de mobbing fue el reconocimiento de que 

las agresiones se realizaban también en carácter individual. Igualmente, el uso del 

concepto bullying también presenta sus limitaciones, quizás el de mayor controversia 

es su traducción al castellano, porque se asegura que las traducciones que se realizan 

quedan incompletas para dar significado total a las implicaciones de dichas relaciones 

(Calvo, 2007). No obstante, en la literatura en que se presenta el tema, se encuentra 

que los autores utilizan conceptos como acoso, abuso, intimidación o maltrato entre 

iguales, respondiendo a los mismos actos detrás de ellos, que a fin de cuentas 

implican acciones de intimidación o agresión (Calvo, 2007); (Fernández I. , Tipos de 

hechos violentos, 1999), que no es otra cosa que el bullying. Así pues, este concepto RE
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conlleva ciertas características, tales como: a) intención de hacer daño (ya sea de 

forma física o psicológica), b) las agresiones se hacen de forma repetida e 

injustamente, y c) existe un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Sin 

embargo, cabe aclararse, que aunque el bullying se encuentra asociado al concepto de 

violencia y que en la actualidad quizás es el más estudiado y nombrado, no 

necesariamente es el único tipo de violencia escolar que impacta negativamente las 

relaciones interpersonales y, por ende, a la convivencia en el centro escolar, por esto, 

debe conocerse mejor la diversidad de agresiones que pueden observarse en un 

contexto escolar. (Defensor del Pueblo, 2000); (Del Rey & Ortega, 2005); (Torrego & 

Fernández, s.f.).  

 

 

2.1.3.2.1.  Formas de violencia escolar 

 

 

En otras aproximaciones al concepto de violencia (Griffin & Gross, 2004); (Little, 

Brauner, Jones, Nock, & Hawley, 2003); (Little, Henrich, Jones, & Hawley, 2003), 

diferencian dos formas de violencia directa e indirecta, donde la primera se refiere a 

comportamientos que implican una confrontación directa hacia otros con la intención 

de causar daño (empujar, pegar, amenazar, insultar…), y la segunda donde no implica 

una confrontación directa entre el agresor y la víctima (exclusión social, rechazo 

social, difusión de rumores…), definiéndose como los actos que se dirigen a provocar 

daño en el círculo de amistades de otra persona o bien en su percepción de 

pertenencia a un grupo. 

 

Del mismo modo, en estudios de género se ha demostrado que los varones son más 

propensos a emplear agresiones físicas directas en comparación con las féminas, pero 

de manera opuesta, son éstas las que más incurren en agresiones indirectas al 

confrontarlas con los hombres (Gómez, 2015); (Ortega, Sánchez, Ortega, Del Rey, & RE
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Genebat, 2005); (Nansel, y otros, 2001); (Torrego & Fernández, s.f.). En efecto, de 

manera general, se expone al género masculino más participativo en situaciones de 

violencia escolar que las féminas (Ortega, Sánchez, Ortega, Del Rey, & Genebat, 

2005); (Smith, 2003); (Trianes, Blanca, Morena, Infante, & Raya, 2006). Por su parte, 

Trianes y otros (2006) afirmaron que las féminas valoran de forma más positiva la 

convivencia escolar. 

 

 

2.1.3.2.2.  Causas de la violencia escolar 

 

 

La sociedad en la que vivimos rezuma violencia y agresividad, que impregna todos 

los ambientes en que se mueven nuestros niños y adolescentes, que se ven afectados, 

especialmente los adolescentes, por ella. Hay una serie muy numerosa de factores y 

causas condicionantes de las conductas violentas en la escuela y fuera de ella (Ortega 

& Mora, 1997). De un lado, la agresividad puede ser la expresión de factores 

relativamente independientes de la escuela, como los problemas personales, los 

trastornos de relación, la influencia del grupo de amigos o la familia. De otro, 

podemos decir que la conducta agresiva de los niños está condicionada por la 

estructura escolar y sus métodos pedagógicos, así como por todo un conjunto de 

factores políticos, económicos y sociales. En la mayor parte de los casos, intervienen 

todos o varios de estos factores, pues las interacciones y las relaciones interpersonales 

sólo pueden entenderse contemplando de una forma global las condiciones sociales e 

institucionales en que se producen, siendo por otra parte las personas quienes 

intervienen con sus interacciones en la configuración de los sistemas e instituciones 

sociales (Palomero & Fernández, 2012). En definitiva, existe un estrecho lazo entre 

problemas individuales, familiares y escolares en el origen de la violencia escolar.  
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2.1.3.2.2.1.  Individuales 

 

 

Existen una serie de factores personales que juegan un papel importante en la 

conducta agresiva de los niños (Train, 2001). Así, hay ciertas patologías infantiles 

que pueden estar relacionadas con la agresividad: niños con dificultades para el 

autocontrol, con baja tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, toxicomanías, problemas de autoestima, depresión, stress, trastornos 

psiquiátricos...; otras veces nos encontramos ante niños de carácter difícil, 

oposicionistas ante las demandas de los adultos, o con niños con dificultades para 

controlar su agresividad...  A veces se trata de niños maltratados que se convierten en 

maltratadores (Echeburúa, 1994) a través de un proceso de aprendizaje por imitación, 

o de niños con falta de afecto y cuidado. Otras veces se trata de niños que encuentran 

en la rebeldía y en la conducta agresiva un modelo masculino de conducta (López A. , 

2000). 

 

 

2.1.3.2.2.2.   Familiares 

 

 

La violencia familiar, por lo tanto, es la acción u omisión que el integrante de un 

grupo familiar ejerce contra otro y que produce un daño no accidental en el aspecto 

físico o psíquico. Entre los principales tipos de maltrato o violencia que se dan en el 

seno de una familia hay que destacar dos grandes grupos. Así, en primer lugar, está la 

física que es la que se manifiesta a través de lesiones graves o bien a través de otras 

menores, que no requieren asistencia médica pero que igualmente causan un gran 

daño a todos los niveles a la víctima. En segundo lugar está la violencia familiar 

emocional que es aquella en la que la víctima no sufre físicamente sino a nivel 

sentimental. En este caso la citada se manifiesta a través de lo que es el rechazo, el RE
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ignorar, el terror o el aislamiento. Entre las principales señas de identidad que 

podemos destacar que tiene todo maltratador se encuentran su incapacidad para 

expresar cualquier tipo de afecto, una baja autoestima, el no saber controlar sus 

impulsos y también el haber sido víctima de maltrato, por parte de su entorno, durante 

su infancia. Por su parte, las víctimas de la violencia familiar suelen tener en común 

características tales como el ser sumisos, contar igualmente con una baja autoestima, 

ser absolutamente conformistas con lo que creen que es lo que les toca vivir, y 

también el tener problemas para mostrar su afecto. Tal como mencionábamos líneas 

arriba, la violencia familiar también puede ejercerse por la omisión de obligaciones y 

responsabilidades. Por ejemplo, cuando un padre abandona a su hijo y no le 

proporciona los alimentos y el cuidado que éste necesita (Merino, 2009). 

 

 

La familia es el primer modelo de socialización de nuestros niños y niñas. El 

desarrollo personal del individuo se nutre de los primeros afectos y vínculos maternos 

y paternos. Es así que la familia y la escuela (Bronfenbrenner, 1997) son los 

principales agentes socializadores y educativos de nuestra población infantil y por 

ende con mayor peso y responsabilidad (Yuste, Gázquez, & Pérez, 2008). Se han 

realizado numerosas investigaciones sobre la influencia familiar en el niño y en 

situación de riesgo (Harris & Reid, 1981), de los que se destacan los siguientes 

aspectos familiares considerando estos factores de riesgo para la agresividad de los 

niños y adolescentes: la desestructuración de la familia, los malos tratos y el 

modelado violento dentro del seno de la familia, los modelados familiares, los 

métodos de crianza y la falta de afecto. 
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2.1.3.2.2.3.  Escolares 

 

 

La violencia escolar puede desarrollarse dentro de la escuela (en un aula, un pasillo, 

un patio, etc.) o en otros sitios que están vinculados a ella. Sus víctimas pueden 

ser estudiantes, docentes, trabajadores de la escuela o familiares de los alumnos. 

Dentro de la violencia escolar podemos subrayar que existen tres tipos que se 

determinan en función de quien es el agresor y quien el agredido. Así, por ejemplo, 

podemos hablar en un primer término de lo que es la violencia de alumnos hacia otros 

alumnos. Esta se traduce tanto en lesiones de diversa índole como en hurtos de 

objetos personales, en ataques sexuales o en homicidios. En los últimos años este tipo 

de violencia ha dado lugar a casos conocidos en todo el mundo en el que las víctimas, 

machacadas y humilladas hasta límites insospechados, han acabado suicidándose. En 

segundo lugar, nos encontramos con la violencia escolar que es ejercida por alumnos 

sobre el personal docente de su centro en cuestión. La misma se manifiesta tanto a 

nivel físico, a través de lesiones de distinta categoría, como a nivel psicológico 

haciendo uso de insultos y humillaciones de muy variada tipología. Un hecho este 

que ha experimentado lamentablemente un crecimiento importante en los últimos 

años. Y en tercer lugar se encuentra la violencia escolar que es ejercida por el propio 

personal docente hacia otros compañeros, hacia alumnos, padres de estudiantes o 

incluso miembros del colegio que trabajen en el ámbito de la administración o de los 

servicios. Entre las manifestaciones más frecuentes que tiene este tipo de violencia se 

encuentran las siguientes: Ataques al aspecto emocional de las víctimas mediante 

humillaciones o violencia verbal en toda su extensión (Pérez & Merino, 2012). 
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2.1.3.2.2.4.  Consecuencias de la violencia escolar 

 

 

Dentro de los tres actores que se involucran en la violencia escolar, se pueden 

presentar las siguientes consecuencias: Víctima: disminución de la autoestima, 

deterioro de la seguridad en sí mismo, baja en su rendimiento escolar, tendencia al 

aislamiento y dificultad para desarrollar las habilidades sociales, deserción escolar, 

depresión y ansiedad, en casos muy graves, homicidio o suicidio con actos de 

violencia extrema, persona que es vista como diferente por el grupo y esta diferencia 

la convierte en objeto de agresiones y, niveles altos de ansiedad. Agresor: tendencia a 

la personalidad antisocial, relacionada con la agresividad proactiva, niveles altos de 

ansiedad vinculada a la agresividad reactiva, déficit en el procesamiento de la 

información social, vulnerabilidad a sufrir el rechazo sistemático de sus compañeros 

y pueden convertirse en agresor/víctima o víctima, según las circunstancias, tendencia 

a desarrollar rasgos de personalidad con poco control sobre la agresión y, proclividad 

a cometer conductas antisociales y/o delictivas. Espectador: naturalización de las 

agresiones cotidianas a sus compañeros, pasividad ante situaciones de violencia, roles 

alternos: en ocasiones alientan al agresor, en otras pueden ser aliados de la víctima, 

participación en los actos de intimidación por el miedo a sufrir las mismas 

consecuencias si se ofrece apoyo a la víctima y, presencia de ansiedad (Ministerio de 

Educación de Ecuador, 2014). 

 

Consecuencias igualmente graves, como la violencia interpersonal en los centros 

educativos o la violencia de género (entre-géneros e intergéneros). Por ello puede 

afirmarse que la violencia escolar no es exclusivamente el bullying, sino otros tipos 

de violencia esporádica, violencia del alumnado a los docentes, entre docentes, y 

entre personas inmersas en el ambiente escolar; así como la violencia interpersonal en 

el ámbito de la convivencia escolar, que trasciende el hecho aislado y esporádico para 

convertirse en un problema escolar relevante porque afecta las estructuras sociales RE
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sobre las cuales debe producirse la actividad educativa: la enseñanza y el aprendizaje 

(Ortega & Mora, 1997). 

 

 

2.1.3.2.2.5.  Pedagógicas, didácticos y sociales 

 

 

La violencia entre iguales se ve favorecida por el aislamiento en el que se 

desenvuelve el propio sistema de compañeros y tiene, en la tolerancia del entorno 

inmediato, un factor añadido que aumenta el riesgo de daño psicológico. Porque más 

allá del episodio agresivo, la víctima se atemoriza cuando compara su propia 

indefensión con el comportamiento general de los estudiantes. Para ciertos procesos, 

el grupo de iguales se convierte en un escenario cerrado y clandestino, no sólo porque 

los protagonistas directos ocultan estos asuntos a sus profesores y padres, sino porque 

el resto de los escolares, los espectadores, con frecuencia también callan. Para las 

víctimas, puede resultar terrorífico ser objeto de abuso, no sólo por lo que supone de 

daño físico y psicológico, sino también por el daño moral que les provoca la 

humillación de ser considerado un estúpido, un débil y un marginado social. La 

víctima, llena de temores, que intenta contener y disimular, por un sentimiento de 

vergüenza, suele percibir su situación causada por su propia debilidad social y su 

escasa capacidad para afrontar las relaciones interpersonales; sin contemplar que 

éstas son especialmente injustas y duras para él o ella. Su autoestima se devalúa y la 

imagen de sí mismo se deteriora, lo que le aísla cada vez más y termina afectando 

gravemente a su rendimiento académico (Ortega, 1998). 
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2.1.4.  Bases Legales 

 

 

2.1.4.1.   Decreto 1965  

 

 

Decreto por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, promoción 

y atención para mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la 

convivencia escolar, la ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela. Se dispone 

textualmente de los artículos que dicen: 

 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los 

lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los manuales de 

convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo 

ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con 

incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y 

territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos 

los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación 

preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que 

conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para RE
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los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a 

los demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013).  

 

 

2.1.4.2.  Ley 12 de 1991 y convención sobre los derechos del niño  

 

 

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta 

norma obliga a los Estados Parte del Tratado a proteger a los niños, supervisarlos, 

darles un ambiente adecuado para su formación y desarrollo, y darles una educación 

enmarcada dentro de los derechos humanos y principios como la tolerancia (Congreso 

de la República, 1991).  

 

 

2.1.4.3.  Decreto 1860 de 1994 Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia  

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los 

establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo 

institucional, un reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de 

convivencia debe tener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y sus 

relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.  

En particular debe contemplar los siguientes aspectos: Criterios de respeto, 

valoración, compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes, pautas de 

comportamiento, normas de conducta de alumnos y profesores, procedimientos para 

quejas o reclamos, procedimientos para resolver conflictos, pautas de presentación RE
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personal y definición de sanciones disciplinarias (Ministerio de Educación Nacional, 

1994).  

 

 

2.1.4.4.  Agenda guía N° 49 pedagógica para la convivencia escolar 

 

 

El Ministerio de Educación creo unos talleres pedagógicos para la implementación de 

la Ley 1620 de Convivencia Escolar, la cual creó el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Los talleres 

están dirigidos a rectores de instituciones educativas oficiales y privadas y a 

funcionarios de las 94 Secretarías de Educación certificadas, donde se realiza la 

socialización de las “Guías Pedagógicas para la Convivencia Escolar” elaboradas por 

el MEN, para apoyar a los establecimientos educativos en la revisión de las 

estrategias y herramientas pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la 

convivencia y al ejercicio de los derechos humanos y los derechos Sexuales y 

reproductivos. La guía 49 incluye cuatro módulos: Guía pedagógica para la 

convivencia escolar, guía pedagógica ruta de atención integral para la convivencia 

escolar, guía pedagógica ¿Qué puedo hacer para fortalecer la convivencia escolar? y 

guía pedagógica Convivencia y Derechos Sexuales y Reproductivos en la Escuela 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

 

2.1.4.5.  Constitución Política Nacional  

 

 

La Constitución Política Nacional Colombiana de 1991 en su capítulo I artículo 2 

determina la convivencia como un fin esencial del Estado, toda vez que sin ella sería RE
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imposible mantener el orden y sobre todo garantizar un clima armónico que permita 

el desarrollo integral de los individuos en el territorio nacional. Asimismo, la ley 

general de educación establece en sus artículos 21 y 25 acciones que los 

establecimientos educativos deberán diseñar e implementar para propiciar el 

conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nación, tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua (Ministerio de 

Educación Nacional, 1994). 

 

En la misma se asume el artículo 44, el cual soporta la formación integral de los niños 

y niñas, sus derechos fundamentales, de los cuales se resaltan en este proyecto: La 

importancia de respetar al otro sin hacer ni causar ningún daño.  

 

Se dispone textualmente del artículo que dice:  

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños y las niñas: la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán 

también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La 

familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 

al niño (a) para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos RE
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de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

 

2.1.4.6.  Ley 1620 de 2013  

 

 

Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único 

de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, 

y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y 

expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan. 

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, 

detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas 

conductas que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de 

la escuela (Congreso de la República, Suin Juriscol, 2013).  

 

 

2.2.  Definición Conceptual y Operacional de las Variables 

 

 

Para facilitar el entendimiento de los conceptos claves que se utilizan a lo largo de 

esta investigación, se presentan las definiciones operativas de los mismos, porque 

puede haber conceptos que tienen distintas acepciones, por lo que debe dejarse claro 

qué acepción se utiliza y su aplicabilidad. De esta forma, los lectores de esta tesis 

doctoral ofrecerán el mismo significado a los conceptos que aquí se utilizaron. Por 

otro lado, este epígrafe podría facilitar la tarea de otros investigadores del tema, al 

realizar confrontaciones. Las variables definidas en este apartado, responden a la RE
DI

- U
M

EC
IT



125 
 

agrupación de las respuestas a los ítems de los cuestionarios aplicados a docentes y 

estudiantes. 

 

Así pues, las variables que, a juicio del investigador, necesitan definirse de forma 

operativa, son las siguientes: 

 

 

2.2.1.  Convivencia escolar 

 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 

recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa (Ortega, 2007). Se entiende como 

convivencia escolar a la capacidad que tienen las personas para vivir con otras en un 

marco de respeto y solidaridad recíprocos. Además, el marco de convivencia escolar 

sirve para evitar posibles conflictos, ya sea entre estudiantes o estudiante docente y 

viceversa (Psicología Educativa, 2019). 

 

Los indicadores que apuntan a esta variable son: incidencia de la infraestructura en la 

convivencia, existencia de normas preestablecidas sobre convivencia escolar, 

situaciones que afectan la convivencia escolar y manejo de los problemas de 

convivencia. 
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2.2.2.  Violencia escolar 

 

 

Acción que se lleva a cabo con el fin de provocar daño, bien sea de tipo verbal, físico 

o psicológico (Defensor del Pueblo, 2000). 

 

Los indicadores que apuntan a esta variable son: las formas de violencia directa e 

indirecta, las causas individuales, familiares y escolares y, por último, las 

consecuencias pedagógicas, didácticas y sociales. 

 

 

2.3.  Operacionalización de las Variables 

 

 

En este aspecto se desglosan las variables a su mínima expresión para dar origen a la 

construcción del instrumento. Razón que orienta al autor de éste trabajo de 

investigación a seleccionar los siguientes componentes: objetivo general, objetivos 

específicos, variables, dimensiones, indicadores, ítems e instrumentos. A 

continuación, se muestra la tabla del proceso de operacionalización de variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Objetivo General: Diseñar un programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia. 

Objetivos 

Específicos 
Variables Dimensión Indicadores Ítems 

Instrumentos 

de recolección 

de 

información 

1. Diagnosticar 

las condiciones de la 

Convivencia 

escolar 

Condiciones 

de la 

Incidencia de 

la 

1 a 5 

 

Encuesta 

(Cuestionario RE
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convivencia escolar, 

según los docentes de 

la Institución 

Educativa Nuestra 

Señora de las 

Mercedes de El 

Tablón de Gómez, 

departamento de 

Nariño de Colombia. 

convivencia 

escolar 

infraestructura 

en la 

convivencia 

 

Existencia de 

normas 

preestablecidas 

sobre 

convivencia 

escolar 

 

Situaciones 

que afectan la 

convivencia 

escolar 

 

Manejo de los 

problemas de 

convivencia 

 

 

 

 

6 a 9 

 

 

 

 

 

 

10 a 19 

 

 

 

 

20 a 31 

Google 

formulario) a 

docentes de 

los centros 

educativos 

rurales 

2. Identificar 

las formas de 

violencia escolar en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de las 

Mercedes de El 

Tablón de Gómez, 

departamento de 

Nariño de Colombia. 

Violencia 

escolar 

Formas de 

violencia 

escolar 

Directa 

Indirecta 

1 a 8 

 

Encuesta 

(Cuestionario 

Google 

formulario) a 

los estudiantes 

de los centros 

educativos 

rurales. 

3. Determinar 

las causas de la 

violencia escolar en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa 

 Causas de la 

violencia 

escolar 

Individuales 

Familiares 

Escolares 

9 a 21 Encuesta 

(Cuestionario 

Google 

formulario) a 

los estudiantes RE
DI
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Nuestra Señora de las 

Mercedes de El 

Tablón de Gómez, 

departamento de 

Nariño de Colombia. 

de los centros 

educativos 

rurales. 

4. Describir las 

consecuencias de la 

violencia escolar en 

los estudiantes de la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de las 

Mercedes de El 

Tablón de Gómez, 

departamento de 

Nariño de Colombia. 

 Consecuencia

s de la  

Violencia 

escolar 

Pedagógicos 

Didácticos 

Sociales 

22 a 39  Encuesta 

(Cuestionario 

Google 

formulario) a 

los estudiantes 

de los centros 

educativos 

rurales. 

5. Proponer un 

programa de 

convivencia escolar 

diseñado para 

disminuir la violencia 

escolar de los 

estudiantes en la 

Institución Educativa 

Nuestra Señora de las 

Mercedes de El 

Tablón de Gómez, 

departamento de 

Nariño de Colombia. 

 Objetivo de 

diseño 

   

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III                      

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.   Paradigma, Método y Enfoque de Investigación 

 

 

El paradigma positivista, también denominado paradigma cuantitativo, empírico 

analítico racionalista, es el paradigma dominante; el positivismo es una escuela 

filosófica que defiende determinados supuestos sobre la concepción del mundo y del 

modo de conocerlo, por lo que se extienden las características del positivismo a las 

dimensiones del paradigma. El positivismo acepta como único conocimiento válido al 

conocimiento verificable y mensurable, visible. El positivismo no acepta la 

pertinencia de otras perspectivas, de otros procedimientos metodológicos y otros 

tipos de conocimientos de interpretación de la realidad; lo que importa para el 

positivista es la cuantificación y medir una serie de repeticiones que llegan a 

constituirse en tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a construir teorías, todo 

fundamentado en el conocimiento cuantitativo (Ballina, 2013). 

 

Por lo expuesto anteriormente, se adquiere un paradigma positivista, porque se asume 

una realidad objetiva y como condición fundamental existe la separación del 

investigador respecto al objeto de estudio, asegurando así, la consecución de un 

conocimiento eficaz para captar la realidad estudiada de forma objetiva. Tal como 

señalan Dalle y otros, (2005) “La distancia frente a aquello que se pretende investigar 

es vista como condición necesaria para alcanzar un conocimiento objetivo” Pág. 40. 

 

En cuanto al método se optó por el científico, refiriéndose este, a la serie de etapas 

que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del investigador en su trabajo, permitiendo 

encontrar respuesta al interrogante formulado en la investigación y produciendo 

conocimiento mediante el empleo de procedimientos, como la recogida, el análisis y 

la interpretación de datos (Barzanallana, 2017). RE
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Además, los instrumentos que se utilizan para recopilar la información, el uso de las 

estadísticas como método para analizar los datos y la forma para presentar los 

resultados, fundamentan, a su vez, la aplicabilidad de un enfoque cuantitativo. En 

efecto, este enfoque se utiliza cuando el investigador desea analizar tendencias, 

comparar grupos o relacionar variables mediante el uso de técnicas estadística 

(Creswell J. , 2012; Creswell J. , 2012)s (Creswell J. , 2012). Enfoque desde el cual 

se hizo alusión a la cantidad como propiedad de medición, y por ende, su principal 

característica es la medición y el cálculo de variables. De acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), en la investigación cuantitativa: 

 

Se usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, además señalan que este enfoque es 

secuencial y probatorio, cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

eludir pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase y parte de una idea, que va acotándose y, una delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones (pág. 14). 

 

En este sentido, se tiene como propósito diseñar un programa de convivencia escolar 

para disminuir la violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, utilizando 

como instrumentos para la recolección de datos, cuestionario a docentes y otro 

cuestionario a estudiantes, estableciéndose cinco dimensiones: condiciones de la 

convivencia escolar, formas de violencia escolar, causas de la violencia escolar y RE
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consecuencias de la violencia escolar, las cuales arrojarían una serie de resultados que 

permitan establecer las problemáticas principales de convivencia escolar, en la 

Institución Educativa objetos de estudio. 

 

 

3.2.   Tipo de Investigación 

 

 

Con el fin de diseñar un programa de convivencia escolar para disminuir la violencia 

escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de 

Gómez, departamento de Nariño de Colombia, y profundizar en aspectos que ayuden 

a esclarecer algunos conceptos fundamentales para la investigación, como es la 

convivencia escolar, programas de convivencia escolar y la violencia escolar, se 

considera analizar la problemática para luego diseñar un programa de convivencia 

escolar. Así pues, el tipo de investigación que mejor se ajusta a la presente tesis 

doctoral es la analítica. 

 

Según Hurtado (2000), “la investigación analítica tiene como objetivo analizar un 

evento y comprenderlo” (pág. 269), es por esto que, se aplica unos cuestionarios para 

diagnosticar las condiciones de la violencia escolar, identificar las formas de 

violencia escolar, determinar su causas y describir las consecuencias para luego 

diseñar y proponer un programa de convivencia escolar para disminuir la violencia 

escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  de El Tablón de 

Gómez, departamento de Nariño de Colombia. Todo esto se hace poniendo especial 

atención en aspectos relevantes y presentes dentro de la convivencia, tales como: las 

relaciones interpersonales entre estudiantes y de estos con el equipo docente, las 

normativas de los centros para regular la convivencia, las formas de violencia escolar 

y los mecanismos para afrontar la violencia. No obstante, es preciso señalar que para 

profundizar en todos estos aspectos, se toman como punto de referencia las respuestas RE
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que ofrecen los estudiantes y docentes, prestando atención especial a las tendencias 

que se observan en ellas, similitudes o diferencias, y cómo estas varían entre los 

participantes. 

 

En esta investigación también se tendrán en cuenta los aportes de otros programas de 

convivencia escolar y así proponer algunas estrategias didácticas para el diseño de un 

programa de convivencia escolar como propuesta para disminuir la violencia en 

nuestro país. 

 

 

3.3.   Diseño de la Investigación 

 

 

El diseño que guía este estudio es no experimental y de campo. El estudio de campo 

permite a los investigadores adquirir experiencia y conocimiento de primera mano 

sobre las personas, eventos y procesos que se analizan (Questionpro, s.f.). En relación 

con esto, puede afirmarse que esta investigación es no experimental ex post facto. En 

otras palabras, los hechos que constituyen el fenómeno ya acontecieron que, a pesar 

de no cumplir con supuestos experimentales, aportan información valiosa porque se 

desarrollan en un contexto real (Kerlinger & Lee, 2000). En el caso específico de este 

proyecto, los participantes responden a afirmaciones en relación a hechos que ya 

habían acontecido, ya fuese por experiencias personales en torno al fenómeno o en 

relación a asuntos que pudieran tener efectos retroactivos acerca del hecho mismo del 

fenómeno. En síntesis, y a partir de estas características, la presente tesis doctoral se 

fundamenta en una investigación de naturaleza cuantitativa, con un diseño de campo 

y no experimental (ex post facto). Así pues, el estudio tiene como objetivo diseñar un 

programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  de El Tablón de Gómez, departamento de RE
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Nariño de Colombia, desde la perspectiva de los estudiantes y docentes, al momento 

específico en el que responden a los cuestionarios. 

 

En lo que se refiere al estudio, es necesario señalar que otro de los intereses del 

investigador es tener una aproximación acerca de cómo se desarrolla el fenómeno 

bajo análisis en el contexto de la Institución Educativa participante, al momento de 

llevar a cabo la investigación, con el fin de aportar información a los actores que les 

pudiera facilitar la tarea de identificar, clasificar y gestionar de manera apropiada los 

distintos problemas escolares. También, debe mencionarse que los estudios no 

experimentales permiten al investigador tener un acercamiento más natural a la 

realidad (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

 

 

3.4.   Población y muestra 

 

 

3.4.1.  Población del Escenario de Investigación 

 

 

La población objetivo de esta investigación comprende a los docentes y estudiantes 

de básica secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de 

El Tablón de Gómez del departamento de Nariño de Colombia, con una población 

total de 30 docentes y 485 estudiantes. 

 

Tabla 2. Población de docentes 

Institución Educativa Docentes 

Nuestra Señora de las 

mercedes 
30 

Fuente: Elaboración propia  RE
DI
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Tabla 3. Población de estudiantes 

Institución Educativa 
Estudiantes de básica 

secundaria  

Nuestra Señora de las 

mercedes 
485 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las tablas 2 y 3, muestran el número de docentes y estudiantes, lo que llevó a 

establecer una población total de 30 docentes y 485 estudiantes quienes, por su 

trayectoria en la Institución Educativa, pueden suministrar información valiosa sobre 

convivencia y violencia escolar. 

 

 

3.4.2.  Muestra 

 

 

Según Sabino (2002), refiere el censo poblacional como el estudio que utiliza todos 

los elementos disponibles de una población definida. Asimismo, Bavaresco (2001), el 

censo es un estudio de todo y cada uno de los elementos de la población para obtener 

una misma información.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que se conoce la cantidad de docentes, los 

cuales son accesibles al investigador, se hace un censo poblacional con los 30 

docentes para aplicar el cuestionario.  

Con respecto a los estudiantes, se escoge una muestra proporcional aplicando la 

siguiente fórmula para obtener el total de estudiantes a encuestar: 

 

n = 
Z² * N p q 

e² (N – 1) + Z² p q RE
DI
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z² = Nivel de confianza (90% es igual a 1,645) 

e = Margen de error permitido (7% = 0,07) 

p = Nivel de aceptación (50% = 0,5) 

q = Nivel de rechazo (1-p=1-0,5=0,5) 

N = Tamaño de la población 

 

Muestra de estudiantes: Con una confianza del 90% y un margen de error del 7% el 

tamaño de la muestra estará dada por: 

 

  
                  

     (     )                
 
            

          
         

 

Luego, el tamaño de la muestra es: n = 108 estudiantes 

 

Finalmente se seleccionan, de manera aleatoria, estudiantes a quienes se aplicarán los 

instrumentos de recolección de información, como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Muestra de estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

ESTUDIANTES 

108 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 

Aunque existen una variedad de formas para realizar este tipo de estudios, la manera 

más común que los investigadores emplean para recopilar datos es la técnica de 

encuesta, ya sea utilizando el cuestionario o la entrevista (Creswell J. , 2012). Así 

pues, generalmente, los estudios que se realizan mediante la encuesta permiten al 

investigador recopilar datos, usualmente cuantitativos y mediante cuestionarios, para 

luego analizarlos empleando técnicas estadísticas con el propósito de responder a la 

pregunta de investigación. En efecto, según Creswell (2012), las encuestas también 

resultan apropiadas para recopilar información acerca de las necesidades en la 

comunidad escolar con el propósito de ofrecer los servicios adecuados. Este autor 

también indicó que la encuesta podría ayudar a los investigadores que tienen como 

objetivo realizar comparaciones entre distintos grupos, ya sean homogéneos o 

heterogéneos, en términos de actitudes, creencias, opiniones o comportamientos. 

 

En este caso, y con el fin de obtener la información necesaria para alcanzar el 

objetivo de la investigación, se utilizará la técnica de encuesta y seleccionando, como 

instrumentos de recolección de datos, un primer cuestionario aplicado a los docentes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, para diagnosticar las 

condiciones de la convivencia escolar, según los docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de 

Colombia y, un segundo cuestionario a estudiantes de básica secundaria, para 

identificar las formas de violencia escolar, determinar las causas de la violencia 

escolar y describir las consecuencias de los problemas de violencia escolar en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón 

de Gómez, departamento de Nariño de Colombia. 
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El cuestionario es un método que utiliza un instrumento, formulario impreso o digital, 

destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el sujeto 

investigado llena por sí mismo, pudiendo ser aplicado a grupos o individuos estando 

presente el investigador e incluso puede enviarse por correo a los destinatarios o 

utilizar medios electrónicos como los formularios de Google formulario, el cuál fue 

escogido para esta encuesta por su facilidad, anonimato y pronta ejecución. Las 

siguientes son algunas ventajas de usar el cuestionario: costo relativamente bajo, 

proporciona información sobre un mayor número de personas en un período breve, 

fácil para obtener, cuantificar, analizar e interpretar datos, menores requerimientos de 

personal capacitado, mayor posibilidad de mantener anonimato de los encuestados y 

eliminación de los sesgos que introduce el encuestador (Carbajal Arroyo, 2012). 

 

En efecto, estos cuestionarios permiten al investigador, identificar y describir las 

opiniones, actitudes y creencias de la comunidad educativa acerca de distintos 

elementos pertinentes a la convivencia y violencia escolar dentro de los centros 

educativos. De modo que, los instrumentos mencionados, facilitan de forma 

particular, los elementos que se examinaran: el diagnóstico de las condiciones de la 

convivencia escolar, las formas de violencia escolar, las causas de la violencia escolar 

y las consecuencias de los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia. 

 

Tanto el cuestionario para estudiantes como docentes, será aplicado por el 

investigador, centrándose en la precisión de las diferentes respuestas, gracias a las 

cuales se pueden recopilar datos extremadamente organizados para su estudio. La 

organización temática de los instrumentos se realiza bajo los temas de: condiciones 

de la convivencia escolar, formas de violencia escolar, causas de la violencia escolar 

y consecuencias de los problemas de violencia escolar en la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes. Así pues, los cuestionarios cuentan con un grupo de RE
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ítems que se dirigen a explorar las opiniones y vivencias personales de los 

participantes. Además, permiten obtener información en relación a los 

comportamientos actuales de los integrantes acerca de su participación en situaciones 

de violencia y convivencia escolar. 

 

A continuación, se muestra en la tabla los instrumentos a aplicar: 

 

Tabla 5. Instrumentos para aplicar a docentes y estudiantes 

TÉCNICA INSTRUMENTO APLICACIÓN 

Observación a 

través de encuesta 

Cuestionario por Google 

formulario 
Docentes 

Cuestionario por Google 

formulario 
Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

3.6.   Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

 

3.6.1.   Validez 

 

 

La validez, según Fox (1981), es el grado en que el método cumple lo que se pretende 

que cumpla o mide lo que se pretende que mida. Se trata, de un requisito necesario 

para la utilización de cualquier instrumento; diríamos más, la validez es la garantía de 

que estamos recogiendo los elementos que buscamos y no otros. En este sentido, se 

entiende por validez el grado en que el instrumento refleja con exactitud el rasgo o 

dimensión que se pretende medir. Según Pérez Juste (1986) existen cuatro tipos de 

validez con relación a los objetivos o metas a lograr por los instrumentos: De 

contenido (cuanto los ítems representan lo que pretendemos medir), predictiva RE
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(cuando ofrece un índice para predecir aspectos futuros), concurrente (que nos da un 

índice de la convergencia de sus aspectos medibles con otros instrumentos válidos 

para los mismos objetivos) y conceptual o de constructor (cuando determina en qué 

medida es congruente con una teoría o constructo hipotético). La primera y la cuarta 

corresponden a una validez teórica. La segunda y tercera, a la práctica. 

 

En este caso se opta por la validez de contenido que supone, en su técnica, la 

elaboración de una tabla de especificaciones que pone en relación con los objetivos 

de medición, con los contenidos, como afirma Van Dalen y Meyer (1981), analizar el 

contenido del factor que se propone evaluar y elaborar unos instrumentos 

representativos para medir los diferentes aspectos de ese contenido. El procedimiento, 

por lo tanto, se realiza cuando se analizan los ítems de los cuestionarios, valorando su 

representatividad como muestra del contenido cuyo objetivo se va a medir. 

 

El estudio de validez de estos instrumentos, se realizan en dos fases. En un primer 

momento en el que se realiza un borrador, sometido a la evaluación de cinco jueces 

expertos y especialmente cualificados, a quienes se les pregunta por lo pertinente de 

las afirmaciones y sobre la relevancia de los ítems con respecto al contenido mediante 

el registro de una escala donde marcarán el sí o no, de acuerdo a su criterio personal. 

También se les pide que brinden sugerencias para mejorar los reactivos, si se estiman 

pertinentes (ver Anexo F). Y en un segundo momento, se recogerá las sugerencias de 

los jueces para mejorar los instrumentos, donde se hacen los ajustes a los 

cuestionarios de acuerdo a las sugerencias de los expertos. 
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3.6.2.   Confiabilidad 

 

 

En cuanto a la confiabilidad de la técnica y los instrumentos, se refiere a la capacidad 

para ofrecer los mismos resultados, cuando se aplica otras veces en situaciones 

similares. Se interpretan como dice Bisquerra (1987), como un coeficiente de 

correlación. Al medir los eventos una y otra vez con el mismo instrumento de 

medición esperando obtener los mismos resultado u otros similares, es por esto que, 

entre los diferentes métodos que suelen emplearse para estimar la confiabilidad, se 

utiliza el método de Alfa de Cronbach para los cuestionarios, aplicando de forma 

anticipada y por dos veces consecutivas, una prueba piloto a 30 docentes y 37 

estudiantes que no forman parte de la muestra, obteniendo un coeficiente de 0,862 

para el instrumento aplicado a los docentes y un 0,890 para el instrumento aplicado a 

los estudiantes como se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 6. Validez y confiabilidad  

TÉCNICA INSTRUMENTO VALIDEZ CONFIABILIDAD 

Observación a 

través de 

encuesta 

Cuestionario 

Juicio de expertos. (5 

jueces expertos en 

educación). 

 

Prueba de Alfa de Cronbach. 

El coeficiente de Cronbach se 

calcula mediante la varianza de 

los ítems y la varianza del 

puntaje total. 

n = 
Z² * N p q 

e² (N – 1) + Z² p q 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 7. Confiabilidad global del instrumento aplicado a docentes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,862 30 

Fuente: Elaboración propia RE
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Tabla 8. Confiabilidad global del instrumento aplicado a los estudiantes 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,890 37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en las tablas 7 y 8, el puntaje de alfa de Cronbach fue de 0,862 y 

0,890 respectivamente, los cuales son buenos para valores iguales o mayores a 0,8 

para que sea aceptable (ver Anexo G y H). 

 

 

3.7.   Técnicas de análisis de los datos 

 

 

En este apartado se exponen las técnicas que se llevaron a cabo para el análisis de los 

datos recogidos. 

 

Se utilizó el sistema de software estadístico SPSS, el cual permitió presentar y 

analizar los datos recogidos, calculando la frecuencia y los porcentajes obtenidos por 

cada ítem y por cada uno de los cuestionarios aplicados. Luego se presenta el análisis 

por objetivo específico, utilizando como técnica de análisis de datos, el análisis 

descriptivo por medio de métodos estadísticos de mediana, frecuencia y porcentajes y 

unas imágenes tipo torta que ilustran los resultados. La primera tarea del analista, 

según Aigneren (2008) es, a partir de una información confiable y válida, hacer una 

descripción de las características de las unidades de análisis. Y un concepto básico 

del análisis descriptivo es la distribución de frecuencias que consiste en el 

ordenamiento o clasificación de los valores observados en una variable de acuerdo 

con su magnitud numérica, permitiendo identificar al investigador la forma como 

ciertos puntos o características están distribuidos y, en cuanto a la mediana, es una RE
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medida de tendencia central que divide a cualquier distribución o colectivo en dos 

partes iguales o por la mitad y sirve para medir el punto que está al centro de la 

distribución. 

 

 

3.8.   Procedimiento de la Investigación 

 

 

Partiendo de la afirmación de Gutiérrez (2005), quien asegura que el proceso de 

investigación no es lineal, sus etapas no tienen por qué continuar una secuencia 

inflexible, y es el experto quien establece el diseño y la metodología de la 

investigación que más se adapte al estudio realizado, para la realización de este 

estudio se disponen las siguientes fases: 
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Fuente. Elaboración propia 

Figura 1. Fases de la investigación 

 

Fase I: Problemática. La contextualización de la problemática permitió conocer el 

estado de la violencia en la institución educativa, los factores que influyen positiva y 

negativamente en el desarrollo de la convivencia, y sus efectos en el campo socio 

educativo. Además, permitió conocer los problemas que surgen de las relaciones 
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entre estudiantes, y que afectan a todos los miembros de la comunidad, especialmente 

a ellos mismos.  

 

Fase II: Fundamentación teórica. La contextualización dio lugar a la búsqueda de 

bases teóricas, investigativas y conceptuales, facilitando la comprensión de la 

proyección del fenómeno de la convivencia en la violencia escolar. Establecido el 

objeto de estudio, se efectúa la revisión documental, mediante la consulta, contraste y 

análisis de documentos específicos sobre convivencia y violencia escolar, que 

pudieran ser beneficiosos para el estudio. La revisión documental permite examinar la 

evolución del fenómeno de la convivencia y violencia escolar a lo largo de la historia, 

comprobar el grado de indagación en la temática, establecer un marco de referencia 

para la fundamentación teórica y preparar el terreno para sucesivas investigaciones 

(Sampiere, Fernández, & Lucio, 2007). 

 

Fase III: Aspectos metodológicos. La metodología para el desarrollo de esta 

investigación es de carácter cuantitativo, de tipo proyectivo y analítico. Se selecciona 

la población y, para poder aplicar el instrumento sobre convivencia y violencia 

escolar, es imprescindible establecer el tamaño de la muestra de la investigación. Para 

ello, se toman los 30 docentes y se escoge una muestra de 108 estudiantes de básica 

primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de 

Gómez, departamento de Nariño de Colombia, utilizando el cuestionario como 

instrumento, donde se aplican: uno a los docentes donde se quiere recoger 

información de la problemática, y otro a los estudiantes para recoger información 

sobre las formas, causas y consecuencias de la violencia escolar. La anterior acción 

implica todo un proceso de toma de contacto con la Institución Educativa del 

municipio de El Tablón de Gómez, vía telefónica y otros medios virtuales. Para la 

recogida de información, se enviaron los instrumentos de forma virtual por Google 

formulario, otorgando a los docentes y estudiantes, un periodo de varias semanas para 

ofrecer el proceso de culminación de los instrumentos. RE
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Fase IV: Resultados. Tras la recogida de información, se obtienen datos de carácter 

cuantitativo, los cuales se codifican. Una vez procesados, con el uso del programa 

SPSS, se procede al estudio y se establecen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

 

Fase V: Propuesta. En esta fase final, se procede a elaborar la propuesta de un 

programa de convivencia escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia. 

 

 

3.9.   Consideraciones éticas 

 

 

En el desarrollo de investigaciones con seres humanos, es necesario tener en cuenta 

criterios de respeto a su dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. 

 

 

3.9.1.    Criterios de confidencialidad 

 

 

El investigador de esta tesis doctoral garantiza la confidencialidad de la información 

provista por los participantes y su derecho al anonimato, según lo estipulan los 

principios éticos de la investigación (Creswell J. , 2012). Así pues, la información 

para los análisis es obtenida mediante bases de datos en las cuales se omite 

información de identificación de los participantes. De esta forma, y para efectos del 

estudio de los datos, los participantes sólo se nombran con un número de 

identificación que no permite emparejar las respuestas con el participante. De igual RE
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forma, para llevar a cabo las comparaciones se mantienen segmentadas las bases de 

datos pero, únicamente el investigador, cuenta con acceso a las bases de datos. En 

relación con la presentación de los resultados de la investigación, el uso de éstos, es 

exclusivamente pedagógico. De hecho, esta tesis doctoral tiene como objetivo 

contribuir a ampliar y mejorar el conocimiento existente relacionado con los 

programas de convivencia, la convivencia y la violencia escolar en los centros 

educativos, para atender sus necesidades y ayudar a la mejora del sistema educativo. 

 

 

3.9.2.    Descripción de la obtención del consentimiento informado 

 

 

En lo que respecta a la población objeto de estudio, “el consentimiento informado 

contiene la siguiente, información, la cual es explicada, en forma completa y clara al 

sujeto de investigación o, en su defecto, a su representante legal, en tal forma que 

pudieran comprenderla: La seguridad que no se identificará al sujeto y que se 

mantendrá la confidencialidad de la información relacionada con su privacidad y el 

compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, 

aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando.  

 

Ley 1581 “La protección de datos personales debe entenderse, entonces, como el 

conjunto de normas y principios que regulan el tratamiento de datos personales en 

todas sus etapas: recolección, almacenamiento, circulación, publicación y 

transferencia nacional e internacional. Es una forma de proteger el derecho a la 

intimidad porque busca establecer un punto de equilibrio entre dicho derecho y la 

necesidad de utilizar la información personal por parte de terceros: la libertad 

informática y el derecho a la información (Ley 1581, 2012). 
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3.9.3.    Riesgos y beneficios conocidos y potenciales 

 

 

La presente investigación se considerada sin riesgo, pues en los estudios se emplean 

técnicas y métodos de investigación documental y aquellos en los que no se realiza 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y 

otros en los que no se le identifica ni se tratan aspectos sensitivos de su conducta. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones bajo el Artículo 11 de la Resolución 8430 del 

Ministerio de Salud Colombiano (1993), se declara que este proyecto investigativo 

tiene los riesgos mínimos para las personas que participan en esta investigación. 

Adicionalmente, para proteger la integridad de cada uno de ellos, se garantiza la 

participación voluntaria a través de la autorización de las directivas de la Institución 

Educativa y con los consentimientos informados de los acudientes responsables de 

los estudiantes. En general se asumió todas las medidas necesarias para proteger la 

integridad de las personas participantes. 
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CAPÍTULO IV                

RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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4.1.     Presentación de los resultados 

 

 

En este apartado se aborda el desarrollo del análisis de cada uno de los ítems por 

instrumento, de los resultados obtenidos a través de la información que se recolectó 

con la aplicación de los cuestionarios a docentes y estudiantes. A continuación, se 

presenta los resultados encontrados para cada instrumento e ítems. 

 

 

4.1.1.   Cuestionario de docentes para diagnosticar las condiciones de la convivencia 

escolar 

 

 

Este análisis corresponde a cada uno de los ítems desarrollados en el cuestionario 

aplicado a los docentes, con el objetivo de diagnosticar las condiciones de la 

convivencia escolar, según los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia. 

 

Para hacer el análisis de los ítems, se transformaron los resultados arrojados por la 

escala de Likert, se invirtieron los datos de los ítems 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 25, 27 y 29 para dar precisión a los resultados y se obtuvo, un puntaje 

transformado en una escala de 1 a 4 puntos, como se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 9. Intervalos y categorías sobre la identificación de las formas de violencia escolar 

Normal Invertido 

Intervalo Categoría Intervalo Categoría 

1 

2 

3 

4 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

1 

2 

3 

4 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Ítem N° 1. Su establecimiento educativo tiene aulas adecuadas para desarrollar 

actividades académicas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el primer ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 10 y en la figura 2. 

 

Tabla 10. Frecuencia y porcentajes de aulas adecuadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

3 

9 

18 

30 

10,0 

30,0 

60,0 

100,0 

10,0 

30,0 

60,0 

100,0 

10,0 

40,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el primer ítem, se observó que, en la categoría de 

acuerdo se encuentra un 10,0% de los docentes, es decir, menos de una cuarta parte 

de los docentes, manifiestan que, su centro educativo tiene aulas adecuadas para 

desarrollar actividades académicas. Por otra parte, un 90,0% de los docentes se RE
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encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más de tres 

cuartas partes de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en tener 

aulas adecuadas para desarrollar actividades académicas. Lo anterior significa que, en 

términos generales, no tienen aulas adecuadas para desarrollar actividades 

académicas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2. Porcentaje de aulas adecuadas 

 

 

Ítem N° 2. El establecimiento educativo posee baños necesarios para la cantidad de 

personas que atiende 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el segundo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 11 y en la figura 3. 

 

 

10,0% 

30,0% 

60,0% 

Aulas adecuadas 

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Tabla 11. Frecuencia y porcentajes de baños necesarios  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

7 

19 

30 

13,3 

23,3 

63,3 

100,0 

13,3 

23,3 

63,3 

100,0 

13,3 

36,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a los porcentajes sobre el segundo ítem, se observó que en la categoría de 

acuerdo se encuentra un 13,3% de los docentes, es decir, menos de una cuarta parte 

de los docentes, manifiestan que, su centro educativo posee baños necesarios para la 

cantidad de personas que atiende. Por otra parte, un 86.6% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más de tres 

cuartas partes de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en 

poseer baños necesarios para la cantidad de personas que atiende. Lo anterior 

significa que, en términos generales, no poseen baños necesarios para la cantidad de 

personas que atiende. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. Porcentaje de baños necesarios 

13,3% 

23,3% 

63,3% 

Baños necesarios  

De acuerdo
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Ítem N° 3. El establecimiento educativo tiene parque escolar con juegos recreativos 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el tercer ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 12 y en la figura 4. 

 

Tabla 12. Frecuencia y porcentaje de parque escolar con juegos recreativos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

2 

28 

30 

6,7 

93,3 

100,0 

6,7 

93,3 

100,0 

6,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia a partir  

 

En cuanto a los porcentajes sobre el tercer ítem, se observó que entre las categorías 

poco de acuerdo y nada de acuerdo se encuentra el 100,0% de los docentes, es decir, 

todos los docentes, manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en tener parque 

escolar con juegos recreativos. Lo anterior significa que, no tienen parque escolar con 

juegos recreativos. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. Porcentaje de parque escolar con juegos recreativos 

 

 

Ítem N°4. Su establecimiento educativo posee aula de sistemas y redes de internet 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el cuarto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 13 y en la figura 5. 

 

Tabla 13. Frecuencia y porcentaje de aula de sistemas y redes de internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

17 

5 

3 

5 

30 

56,7 

16,7 

10,0 

16,7 

100,0 

56,7 

16,7 

10,0 

16,7 

100,0 

56,7 

73,3 

83,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia  

6,7% 

93,3% 

Parque escolar con juegos recreativos 

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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En cuanto a los porcentajes sobre el cuarto ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 73,3% de los docentes, es decir, más de 

dos cuartas partes de los docentes, manifiestan que, su centro educativo posee aula de 

sistemas y redes de internet. Por otra parte, un 26,7% de los docentes se encuentran 

en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más de una cuarta parte 

de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en poseer aula de 

sistemas y redes de internet. Lo anterior significa que, en términos generales, poseen 

aula de sistemas y redes de internet. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5. Porcentaje de aula de sistemas y redes de internet 

 

 

Ítem N° 5. El establecimiento educativo cuenta con biblioteca escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el quinto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 14 y en la figura 6. 

56,7% 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

RE
DI

- U
M

EC
IT



93 
 

Tabla 14. Frecuencia y porcentaje de biblioteca escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

12 

5 

7 

6 

30 

40,0 

16,7 

23,3 

20,0 

100,0 

40,0 

16,7 

23,3 

20,0 

100,0 

40,0 

56,7 

80,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

En cuanto a los porcentajes sobre el quinto ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 56,7% de los docentes, es decir, un 

poco más de la mitad de los docentes, manifiestan que, su centro educativo cuenta 

con biblioteca escolar. Por otra parte, un 46,3% de los docentes se encuentran en las 

categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, menos de la mitad de los 

docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en contar con biblioteca 

escolar. Lo anterior significa que, en términos generales, el centro educativo cuenta 

con biblioteca escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 6. Porcentaje de biblioteca escolar 

40,0% 

16,7% 

23,3% 

20,0% 
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Ítem N°6. Se establecen los pactos de aula en acuerdo con estudiantes y docentes 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el sexto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 15 y en la figura 7. 

 

Tabla 15. Frecuencia y porcentaje de pactos de aula 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

4 

10 

12 

30 

13,3 

13,3 

33,3 

40,0 

100,0 

13,3 

13,3 

33,3 

40,0 

100,0 

13,3 

26,7 

60,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el sexto ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 26,7% de los docentes, es decir, más de 

una cuarta parte de los docentes, manifiestan que, se establecen los pactos de aula en 

acuerdo con estudiantes y docentes. Por otra parte, un 73,3% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más de la 

mitad de los docentes manifiestan que, están poco de acuerdo en establecer los pactos 

de aula en acuerdo con estudiantes y docentes. Lo anterior significa que, en términos 

generales, no se establecen los pactos de aula en acuerdo con estudiantes y docentes. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 7. Porcentaje de pactos de aula 

 

 

Ítem N° 7. Los estudiantes cumplen las normas establecidas en el establecimiento 

educativo 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el séptimo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 16 y en la figura 8. 

 

Tabla 16. Frecuencia y porcentaje del cumplimiento de normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

2 

4 

9 

15 

30 

6,7 

13,3 

30,0 

50,0 

100,0 

6,7 

13,3 

30,0 

50,0 

100,0 

6,7 

20,0 

50,0 

100,0 

13,3% 

13,3% 

33,3% 

40,0% 

Pactos de aula 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el séptimo ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 20,0% de los docentes, es decir, menos 

de una cuarta parte de los docentes, manifiestan que, los estudiantes cumplen las 

normas establecidas en el centro educativo. Por otra parte, un 80,0% de los docentes 

se encuentran entre las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más 

de tres cuartas partes de los docentes manifiestan que, están poco de acuerdo y nada 

de acuerdo en que los estudiantes cumplen las normas establecidas en el centro 

educativo. Lo anterior significa que, en términos generales, los estudiantes no 

cumplen las normas establecidas en el centro educativo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 8. Porcentaje del cumplimiento de normas 
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Ítem N° 8. Se escucha la opinión de los estudiantes para crear y ajustar las normas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el octavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 17 y en la figura 9. 

 

Tabla 17. Frecuencia y porcentaje de la opinión de los estudiantes para crear y ajustar las normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

3 

8 

15 

30 

13,3 

10,0 

26,7 

50,0 

100,0 

13,3 

10,0 

26,7 

50,0 

100,0 

13,3 

23,3 

50,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el octavo ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 23,3% de los docentes, es decir, menos 

de una cuarta parte de los docentes, manifiestan que, se escucha la opinión de los 

estudiantes para crear y ajustar las normas. Por otra parte, un 76,7% de los docentes 

se encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, un poco 

más de tres cuartas partes de los docentes manifiestan que, están poco y nada de 

acuerdo en escuchar la opinión de los estudiantes para crear y ajustar las normas. Lo 

anterior significa que, en términos generales, no se escucha la opinión de los 

estudiantes para crear y ajustar las normas. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 9. Porcentaje de la opinión de los estudiantes para crear y ajustar las normas 

 

 

Ítem N° 9. Los estudiantes pueden decir a los docentes lo que piensan de las normas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el noveno ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 18 y en la figura 10. 

 

Tabla 18. Frecuencia y porcentaje del pensamiento de las normas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

8 

3 

4 

15 

30 

26,7 

10,0 

13,3 

50,0 

100,0 

26,7 

10,0 

13,3 

50,0 

100,0 

26,7 

36,7 

50,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el noveno ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 36,7% de los docentes, es decir, más de 

una cuarta parte de los docentes, manifiestan que, los estudiantes pueden decir a los 

docentes lo que piensan de las normas. Por otra parte, un 63,3% de los docentes se 

encuentran entre las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, más de la 

mitad de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que los 

estudiantes pueden decir a los docentes lo que piensan de las normas. Lo anterior 

significa que, en términos generales, los estudiantes no pueden decir a los docentes lo 

que piensan de las normas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 10. Porcentaje del pensamiento de las normas 

 

 

Ítem N° 10. Los estudiantes no respetan y desobedecen al profesor 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el décimo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 19 y en la figura 11. 
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Tabla 19. Frecuencia y porcentaje del respeto y desobediencia al profesor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

4 

6 

20 

30 

13,3 

20,0 

66,7 

100,0 

13,3 

20,0 

66,7 

100,0 

13,3 

33,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el décimo ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 86,7% de los docentes, es decir, más de 

tres cuartas partes de los docentes, manifiestan que están muy de acuerdo y de 

acuerdo con que, los estudiantes de su centro educativo no respetan y desobedecen al 

profesor. Por otra parte, un 13,3% de los docentes se encuentran en la categoría poco 

de acuerdo, es decir, menos de una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están 

poco de acuerdo en que los estudiantes de su centro educativo no respetan y 

desobedecen al profesor. Lo anterior significa que, en términos generales, los 

estudiantes de su centro educativo no respetan y desobedecen al profesor. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11. Porcentaje del respeto y desobediencia al profesor 
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Ítem N° 11. Sus estudiantes interrumpen, molestan y no dejan desarrollar las clases 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el onceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 20 y en la figura 12. 

 

Tabla 20. Frecuencia y porcentaje de la interrupción de las clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

3 

4 

5 

18 

30 

10,0 

13,3 

16,7 

60,0 

100,0 

10,0 

13,3 

16,7 

60,0 

100,0 

10,0 

23,3 

40,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el onceavo ítem, se observó que entre las categorías 

de acuerdo y muy de acuerdo se encuentra un 76,7% de los docentes, es decir, más de 

tres cuartas partes de los docentes, están muy de acuerdo y de acuerdo en que, sus 

estudiantes interrumpen, molestan y no dejan desarrollar las clases. Por otra parte, un 

23,3% de los docentes se encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de 

acuerdo, es decir, menos de una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están 

poco de acuerdo y nada de acuerdo con que, sus estudiantes interrumpen, molestan y 

no dejan desarrollar las clases. Lo anterior significa que, en términos generales, los 

estudiantes interrumpen, molestan y no dejan desarrollar las clases. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 12. Porcentaje de la interrupción de las clases 

 

 

Ítem N° 12. Los estudiantes se niegan a hacer las tareas asignadas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el doceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 21 y en figura 13. 

 

Tabla 21. Frecuencia y porcentaje de negarse a hacer las tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

2 

5 

7 

16 

30 

6,7 

16,7 

23,3 

53,3 

100,0 

6,7 

16,7 

23,3 

53,3 

100,0 

6,7 

23,4 

46,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el doceavo ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 76,7% de los docentes, es decir, más de 

tres cuartas partes de los docentes, están muy de acuerdo y de acuerdo en que, los 

estudiantes se niegan a hacer las tareas asignadas. Por otra parte, un 23,3% de los 

docentes se encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, 

menos de una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están poco y nada de 

acuerdo en que, los estudiantes se niegan a hacer las tareas asignadas. Lo anterior 

significa que, en términos generales, los estudiantes se niegan a hacer las tareas 

asignadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Porcentaje de negarse a hacer las tareas 
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Ítem N° 13. Los estudiantes llegan tarde al salón de clases 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 22 y en la figura 14. 

 

Tabla 22. Frecuencia y porcentaje de llegar tarde al salón de clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

4 

6 

10 

10 

30 

13,3 

20,0 

33,3 

33,3 

100,0 

13,3 

20,0 

33,3 

33,3 

100,0 

13,3 

33,3 

66,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treceavo ítem, se observó que entre las categorías 

muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 66.7% de los docentes, es decir, más de 

la mitad de los docentes, manifiestan que, los estudiantes llegan tarde al salón de 

clases. Por otra parte, un 33,3% de los docentes se encuentran en las categorías poco 

de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, mucho menos de la mitad de los docentes 

manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, los estudiantes llegan tarde al 

salón de clases. Lo anterior significa que, en términos generales, los estudiantes 

llegan tarde al salón de clases. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 14. Porcentaje de llegar tarde al salón de clases 

 

 

Ítem N° 14. Los estudiantes entran y salen del salón sin permiso 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el catorceavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 23 y en la figura 15. 

 

Tabla 23. Frecuencia y porcentaje de entrar y salir del salón sin permiso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

6 

9 

5 

10 

30 

20,0 

30,0 

16,7 

33,3 

100,0 

20,0 

30,0 

16,7 

33,3 

100,0 

20,0 

50,0 

66,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el catorceavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra el 50,0% de los docentes, es 

decir, exactamente la mitad de los docentes, manifiestan que, los estudiantes entran y 

salen del salón sin permiso. Mientras que el otro 50,0% de los docentes se encuentran 

en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, exactamente la mitad 

de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, los estudiantes 

entran y salen del salón sin permiso. Lo anterior significa que, en términos generales, 

hay una posición dividida equitativamente frente a que, los estudiantes entran y salen 

del salón sin permiso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 15. Porcentaje de entrar y salir del salón sin permiso 
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Ítem N° 15. Los estudiantes, provocan, ridiculizan o insultan a los profesores 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el quinceavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 24 y en la figura 16. 

 

Tabla 24. Frecuencia y porcentaje de provocar, ridiculizar o insultar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

7 

7 

7 

9 

30 

23,3 

23,3 

23,3 

30,0 

100,0 

23,3 

23,3 

23,3 

30,0 

100,0 

23,3 

46,6 

70,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el quinceavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 53,3% de los docentes, es 

decir, más de la mitad de los docentes, manifiestan que, los estudiantes, provocan, 

ridiculizan o insultan a los profesores. Por otra parte, un 46,6% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, menos de la 

mitad de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, los 

estudiantes, provocan, ridiculizan o insultan a los profesores. Lo anterior significa 

que, en términos generales, los estudiantes, provocan, ridiculizan o insultan a los 

profesores. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 16. Porcentaje de provocar, ridiculizar o insultar 

 

 

Ítem N° 16. Los estudiantes se amenazan, insultan o agreden físicamente 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el dieciseisavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 25 y en la figura 17. 

 

Tabla 25. Frecuencia y porcentaje de amenazar, insultar o agredir físicamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de a cuerdo 

Total 

3 

4 

6 

17 

30 

10,0 

13,3 

20,0 

56,7 

100,0 

10,0 

13,3 

20,0 

56,7 

100,0 

10,0 

23,3 

43,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el dieciseisavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 76,7% de los docentes, es 

decir, más de tres cuartas partes de los docentes, manifiestan que, los estudiantes se 

amenazan, insultan o agreden físicamente. Por otra parte, un 23,3% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, menos de 

una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo con 

que, los estudiantes se amenazan, insultan o agreden físicamente. Lo anterior 

significa que, en términos generales, los estudiantes se amenazan, insultan o agreden 

físicamente. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 17. Porcentaje de amenazar, insultar o agredir físicamente 

 

 

Ítem N° 17. A los estudiantes no les gusta trabajar en grupo 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el diecisieteavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 26 y en la figura 18. 
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Tabla 26. Frecuencia y porcentaje de no trabajar en grupo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

8 

5 

12 

5 

30 

26,7 

16,7 

40,0 

16,7 

100,0 

26,7 

16,7 

40,0 

16,7 

100,0 

26,7 

43,3 

83,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el diecisieteavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 56,7% de los docentes, es 

decir, más de la mitad de los docentes, manifiestan que, a los estudiantes no les gusta 

trabajar en grupo. Por otra parte, un 43,3% de los docentes se encuentran en las 

categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, la mayoría de los docentes 

manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, a los estudiantes no les gusta 

trabajar en grupo. Lo anterior significa que, en términos generales, a los estudiantes 

no les gusta trabajar en grupo. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 18. Porcentaje de trabajar en grupo 
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Ítem N° 18. Los estudiantes se ponen sobrenombres o se ríen de otras personas a 

manera de burla 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el dieciochoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 27 y en la figura 19. 

 

Tabla 27. Frecuencia y porcentaje de sobrenombres y burla 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

4 

3 

3 

20 

30 

13,3 

10,0 

10,0 

66,7 

100,0 

13,3 

10,0 

10,0 

66,7 

100,0 

13,3 

23,3 

33,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el dieciochoavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 76,7% de los docentes, es 

decir, más de tres cuartas partes de los docentes, manifiestan que, los estudiantes se 

ponen sobre nombres o se ríen de otras personas a manera de burla. Por otra parte, un 

23,3% de los docentes se encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de 

acuerdo, es decir, menos de una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están 

poco y nada de acuerdo en que los estudiantes se ponen sobrenombres o se ríen de 

otras personas a manera de burla. Lo anterior significa que, en términos generales, los 

estudiantes se ponen sobrenombres o se ríen de otras personas a manera de burla. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 19. Porcentaje de sobrenombres y burla 

 

 

Ítem N° 19. Los estudiantes dicen mentiras o rumores sobre alguien 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el diecinueveavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 28 y en la figura 20. 

 

Tabla 28. Frecuencia y porcentaje de mentiras o rumores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

3 

3 

3 

21 

30 

10,0 

10,0 

10,0 

70,0 

100,0 

10,0 

10,0 

10,0 

70,0 

100,0 

10,0 

20,0 

30,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el diecinueveavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 80,0% de los docentes, es 

decir, más de tres cuartas partes de los docentes, manifiestan que, los estudiantes 

dicen mentiras o rumores sobre alguien. Por otra parte, un 20,0% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, menos de 

una cuarta parte de los docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo con 

que los estudiantes dicen mentiras o rumores sobre alguien. Lo anterior significa que, 

en términos generales, los estudiantes dicen mentiras o rumores sobre alguien. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 20. Porcentaje de mentiras o rumores 
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Ítem N° 20. Cuando surge un problema de convivencia, los estudiantes tratan de 

resolverlo sin pegar ni insultar a nadie 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinteavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 29 y en la figura 21. 

 

Tabla 29. Frecuencia y porcentaje de resolver problemas sin pegar ni insultar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

4 

6 

16 

30 

13,3 

13,3 

20,0 

53,3 

100,0 

13,3 

13,3 

20,0 

53,3 

100,0 

13,3 

26,7 

46,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veinteavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 26,7% de los docentes, es 

decir, un poco más de una cuarta parte de los docentes, manifiestan que, cuando surge 

un problema de convivencia, los estudiantes tratan de resolverlo sin pegar ni insultar 

a nadie. Por otra parte, un 73,3% de los docentes se encuentran en las categorías poco 

de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, un poco más de dos cuartas partes de los 

docentes manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, cuando surge un 

problema de convivencia, los estudiantes tratan de resolverlo sin pegar ni insultar a 

nadie. Lo anterior significa que, en términos generales, cuando surge un problema de 

convivencia, los estudiantes no tratan de resolverlo sin pegar ni insultar a nadie. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 21. Porcentaje de resolver problemas sin pegar ni insultar 

 

 

Ítem N° 21. En su establecimiento educativo se discuten los problemas de 

convivencia con los estudiantes implicados 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiunavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 30 y en la figura 22. 

 

Tabla 30. Frecuencia y porcentaje de discusión de los problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

12 

5 

9 

4 

40,0 

16,7 

30,0 

13,3 

40,0 

16,7 

30,0 

13,3 

40,0 

56,7 

86,7 

100,0 

13,3% 

13,3% 

20,0% 

53,3% 

Resolver problemas sin pegar ni insultar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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Total 30 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintiunavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra el 56,7% de los docentes, es 

decir, un poco más de la mitad de los docentes, manifiestan que, en su centro 

educativo se discuten los problemas de convivencia con los estudiantes implicados. 

Por otra parte, un 43,3% de los docentes se encuentran en las categorías poco de 

acuerdo y nada de acuerdo, es decir, un poco menos de la mitad de los docentes 

manifiestan que, están poco y nada de acuerdo en que, en su centro educativo se 

discuten los problemas de convivencia con los estudiantes implicados. Lo anterior 

significa que, en términos generales, en el centro educativo se discuten los problemas 

de convivencia con los estudiantes implicados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 22. Porcentaje de discusión de los problemas 

 

 

 

40,0% 

16,7% 

30,0% 

13,3% 

Discusión de los problemas 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo

RE
DI

- U
M

EC
IT



117 
 

Ítem N° 22. Considera que la convivencia es buena en su establecimiento educativo 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintidosavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 31 y en la figura 23. 

 

Tabla 31. Frecuencia y porcentaje sobre la buena convivencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

5 

25 

30 

16,7 

83,3 

100,0 

16,7 

83,3 

100,0 

16,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintidosavo ítem, se observó que entre las 

categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo se encuentra el 100,0% de los 

docentes, es decir, el total de los docentes, consideran que la convivencia no es buena 

en su centro educativo. 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



118 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 23. Porcentaje sobre la buena convivencia 

 

 

Ítem N° 23. Los profesores detectan a tiempo los problemas de convivencia que se 

pueden presentar entre estudiantes 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintitresavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 32 y en la figura 24. 

 

Tabla 32. Frecuencia y porcentaje de la detección de problemas a tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

9 

21 

30 

30,0 

70,0 

100,0 

30,0 

70,0 

100,0 

30,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

16,7% 
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Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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En cuanto a los porcentajes sobre el veintitresavo ítem, se observó que entre las 

categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo se encuentra el 100,0% de los 

docentes, es decir, el total de los docentes, manifiestan que, los profesores no detectan 

a tiempo los problemas de convivencia que se pueden presentar entre estudiantes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 24. Porcentaje de la detección de problemas a tiempo 

 

 

Ítem N° 24. Considera correcto plantear la mejora de la convivencia como objetivo 

central de la intervención en el Proyecto Educativo Institucional 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinticuatroavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 33 y en la figura 25. 
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Tabla 33. Frecuencia y porcentaje sobre la intervención de la mejora de convivencia en el PEI 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Total 

25 

4 

1 

30 

83,3 

13,3 

3,3 

100,0 

83,3 

13,3 

3,3 

100,0 

83,3 

96,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veinticuatroavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 96,7% de los docentes, es 

decir, mucho más de tres cuartas partes de los docentes, consideran correcto plantear 

la mejora de la convivencia como objetivo central de la intervención en el Proyecto 

Educativo Institucional. Por otra parte, un 3,3% de los docentes se encuentran en la 

categoría poco de acuerdo, es decir, mucho menos de una cuarta parte de los docentes 

manifiestan que, están poco de acuerdo en que, consideran correcto plantear la mejora 

de la convivencia como objetivo central de la intervención en el Proyecto Educativo 

Institucional. Lo anterior significa que, en términos generales, los profesores 

consideran correcto plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de la 

intervención en el Proyecto Educativo Institucional. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 25. Porcentaje sobre la intervención de la mejora de convivencia en el PEI 

 

 

Ítem N° 25. Aplicar sanciones estrictas es una solución correcta para afrontar los 

problemas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinticincoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 34 y en la figura 26. 

 

Tabla 34. Frecuencia y porcentaje de sanciones estrictas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

1 

7 

7 

15 

3,3 

23,3 

23,3 

50,0 

3,3 

23,3 

23,3 

50,0 

3,3 

26,7 

50,0 

100,0 

83,3% 

13,3% 

3,3% 

Intervención de la mejora de convivencia en el PEI 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Poco de acuerdo
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Total 30 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veinticincoavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 73,3% de los docentes, es 

decir, más de dos cuartas partes de los docentes, están muy de acuerdo y de acuerdo 

en aplicar sanciones estrictas como una solución correcta para afrontar los problemas. 

Por otra parte, un 26,7% de los docentes se encuentran en las categorías poco de 

acuerdo y nada de acuerdo, es decir, un poco más de una cuarta parte de los docentes, 

están poco y nada de acuerdo en aplicar sanciones estrictas como una solución 

correcta para afrontar los problemas. Lo anterior significa que, en términos generales, 

en su mayoría, aplican sanciones estrictas como una solución correcta para afrontar 

los problemas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 26. Porcentaje de sanciones estrictas 
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Ítem N° 26. El diseño y aplicación de un programa de convivencia escolar, es una 

excelente herramienta para disminuir los problemas de convivencia escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiseisavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 35 y en la figura 27. 

 

Tabla 35. Frecuencia y porcentaje del programa de convivencia escolar como excelente herramienta 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Total 

27 

3 

30 

90,0 

10,0 

100,0 

90,0 

10,0 

100,0 

90,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintiseisavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra el 100,0% de los docentes, es 

decir, en términos generales, el total de los docentes, manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo en que, el diseño y aplicación de un programa de convivencia 

escolar, es una excelente herramienta para disminuir los problemas de convivencia 

escolar. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 27. Porcentaje del programa de convivencia escolar como excelente herramienta 

 

 

Ítem N° 27. El diseño y aplicación de un programa de convivencia escolar, no es una 

excelente herramienta para disminuir los problemas de convivencia escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintisieteavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 36 y en la figura 28. 

 

Tabla 36. Frecuencia y porcentaje del programa de convivencia escolar como mala herramienta  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Total 

25 

3 

2 

30 

83,3 

10,0 

6,7 

100,0 

83,3 

10,0 

6,7 

100,0 

83,3 

93,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el veintisieteavo ítem, se observó que en la 

categoría de acuerdo se encuentra el 6,7% de los docentes, es decir, mucho menos de 

una cuarta parte de los docentes, están de acuerdo en que, el diseño y aplicación de un 

programa de convivencia escolar, no es una excelente herramienta para disminuir los 

problemas de convivencia escolar. Por otra parte, un 93,3% de los docentes se 

encuentran en las categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo, es decir, mucho más 

de tres cuartas partes de los docentes, están poco y nada de acuerdo en que, el diseño 

y aplicación de un programa de convivencia escolar, no es una excelente herramienta 

para disminuir los problemas de convivencia escolar. Lo anterior significa que, en 

términos generales, el diseño y aplicación de un programa de convivencia escolar, si 

es una excelente herramienta para disminuir los problemas de convivencia escolar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 28. Porcentaje del programa de convivencia escolar como mala herramienta 
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Ítem N° 28. Cuando afronta los problemas de convivencia, lo hace dialogando y 

dando consejos a los estudiantes 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiochoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 37 y en la figura 29. 

 

Tabla 37. Frecuencia y porcentaje del diálogo para afrontar los problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Total 

23 

7 

30 

76,7 

23,3 

100,0 

76,7 

23,3 

100,0 

76,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintiochoavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra el 100,0% de los docentes, es 

decir, en términos generales, el total de los docentes, manifiestan que, cuando afronta 

los problemas de convivencia, lo hace dialogando y dando consejos a los estudiantes. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 29. Porcentaje del diálogo para afrontar los problemas 

 

 

Ítem N° 29. Se afronta los problemas de convivencia con castigos individuales o 

colectivos 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintinueveavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 38 y en la figura 30. 

 

Tabla 38. Frecuencia y porcentaje de castigos individuales o colectivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nada de acuerdo 

Poco de acuerdo 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Total 

7 

5 

2 

16 

30 

23,3 

16,7 

6,7 

53,3 

100,0 

23,3 

16,7 

6,7 

53,3 

100,0 

23,3 

40,0 

46,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el veintinueveavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 60,0% de los docentes, es 

decir, más de la mitad de los docentes, están muy de acuerdo y de acuerdo en que, se 

afronta los problemas de convivencia con castigos individuales o colectivos. Por otra 

parte, un 40,0% de los docentes se encuentran en las categorías poco de acuerdo y 

nada de acuerdo, es decir, menos de la mitad de los docentes, están poco y nada de 

acuerdo en afrontar los problemas de convivencia con castigos individuales o 

colectivos. Lo anterior significa que, en términos generales, se afrontan los problemas 

de convivencia con castigos individuales o colectivos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 30. Porcentaje de castigos individuales o colectivos 

 

 

 

 

 

 

23,3% 

16,7% 

6,7% 

53,3% 

Castigos individuales o colectivos 

Nada de acuerdo

Poco de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

RE
DI

- U
M

EC
IT



129 
 

Ítem N° 30. Los padres de familia ayudan a solucionar los problemas de convivencia, 

estableciendo acuerdos y dándoles cumplimiento 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 39 y en la figura 31. 

 

Tabla 39. Frecuencia y porcentaje sobre establecer y cumplir acuerdo con padres de familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

26 

30 

13,3 

86,7 

100,0 

13,3 

86,7 

100,0 

13,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintavo ítem, se observó que entre las 

categorías poco de acuerdo y nada de acuerdo se encuentra el 100,0% de los 

docentes, es decir, el total de los docentes, manifiestan que están poco y nada de 

acuerdo en que, los padres de familia ayudan a solucionar los problemas de 

convivencia, estableciendo acuerdos y dándoles cumplimiento. Lo anterior significa 

que, los padres de familia no ayudan a solucionar los problemas de convivencia, 

estableciendo acuerdos y dándoles cumplimiento. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 31. Porcentaje de establecer y cumplir acuerdo con padres de familia 

 

 

Ítem N° 31. He adquirido formación académica en seminarios, diplomados, entre 

otros, sobre convivencia escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaiunavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de docentes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 40 y en la figura 32. 

 

Tabla 40. Frecuencia y porcentaje de formación académica sobre convivencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

4 

14 

8 

4 

30 

13,3 

46,7 

26,7 

13,3 

100,0 

13,3 

46,7 

26,7 

13,3 

100,0 

13,3 

60,0 

86,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el treintaiunavo ítem, se observó que entre las 

categorías muy de acuerdo y de acuerdo se encuentra un 60,0% de los docentes, es 

decir, más de la mitad de los docentes, consideran que han adquirido formación 

académica en seminarios, diplomados, entre otros, sobre convivencia escolar. Por otra 

parte, un 40,0% de los docentes se encuentran en las categorías poco de acuerdo y 

nada de acuerdo, es decir, menos de la mitad de los docentes, están poco y nada de 

acuerdo en que, han adquirido formación académica en seminarios, diplomados, entre 

otros, sobre convivencia escolar. Lo anterior significa que, en términos generales, en 

su mayoría, han adquirido formación académica en seminarios, diplomados, entre 

otros, sobre convivencia escolar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 32. Porcentaje de formación académica sobre convivencia 
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4.1.2.  Cuestionario de estudiantes para identificar las formas de violencia escolar, 

determinar las causas de la violencia escolar y describir las consecuencias de 

los problemas de convivencia escolar 

 

 

Este análisis corresponde a cada uno de los ítems desarrollados en el cuestionario 

aplicado a los estudiantes de los centros educativos rurales, con los objetivos de 

identificar las formas de violencia escolar, determinar las causas de la violencia 

escolar y describir las consecuencias de los problemas de convivencia escolar en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón 

de Gómez, departamento de Nariño de Colombia. 

 

Para hacer el análisis de los ítems, se transformaron los resultados arrojados por la 

escala de Likert, se invirtieron los datos de los ítems 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

34, 35, 36 y 39 para dar precisión a los resultados y se obtuvo, un puntaje 

transformado en una escala de 1 a 5 puntos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 41. Intervalos y categorías sobre la identificación de las formas de violencia escolar 

Normal Invertido 

Intervalo Categoría Intervalo Categoría 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

1 

2 

3 

4 

5 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Fuente: Elaboración propia  
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Ítem N° 1. Has presenciado peleas en tu colegio 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el primer ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 42 y en la figura 33. 

 

Tabla 42. Frecuencia y porcentaje de peleas en tu colegio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

8 

24 

21 

55 

108 

7,4 

22,2 

19,4 

50,9 

100,0 

7,4 

22,2 

19,4 

50,9 

100,0 

7,4 

29,6 

49,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el primer ítem, se observó que en la categoría casi 

nunca se encuentra un 7,4% de los estudiantes, es decir, una minoría de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca han presenciado peleas 

en su centro educativo. Por otra parte, un 92,6% de los estudiantes se encuentran en 

las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, una gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre han 

presenciado peleas en su centro educativo. Lo anterior significa que, en términos 

generales, los estudiantes, en su mayoría, han presenciado peleas en su centro 

educativo. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 33. Porcentaje de peleas en tu colegio 

 

 

Ítem N° 2. Hay estudiantes que rompen o estropean mobiliario y otros equipos del 

colegio 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el segundo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 43 y en la figura 34. 

 

Tabla 43. Frecuencia y porcentaje sobre romper o estropear mobiliario y equipos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

9 

6 

25 

28 

40 

8,3 

5,6 

23,1 

25,9 

37,0 

8,3 

5,6 

23,1 

25,9 

37,0 

8,3 

13,9 

37,0 

63,0 

100,0 

7,4% 

22,2% 

19,4% 

50,9% 

Peleas en tu colegio 

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Total 108 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el segundo ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 13,9% de los estudiantes, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca hay 

estudiantes que rompen o estropean mobiliario y otros equipos de la escuela. Por otra 

parte, un 86,1% de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi 

siempre y siempre, es decir, más de tres cuartas partes de los estudiantes de la 

muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre hay estudiantes que rompen 

o estropean mobiliario y otros equipos de la escuela. Lo anterior significa que, en 

términos generales, hay estudiantes que rompen o estropean mobiliario y otros 

equipos de la escuela. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 34. Porcentaje de romper o estropear mobiliario y equipos 
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Ítem N° 3. Has escuchado insultos entre los mismos estudiantes 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el tercer ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 44 y en la figura 35. 

 

Tabla 44. Frecuencia y porcentaje de insultos entre los mismos estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

6 

19 

17 

34 

32 

108 

5,6 

17,6 

15,7 

31,5 

29,6 

100,0 

5,6 

17,6 

15,7 

31,5 

29,6 

100,0 

5,6 

23,1 

38,9 

70,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el tercer ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 23,1% de los estudiantes, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca han 

escuchado insultos entre los mismos estudiantes. Por otra parte, un 76,9% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, 

casi siempre y siempre han escuchado insultos entre los mismos estudiantes. Lo 

anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes han 

escuchado insultos entre los mismos estudiantes. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 35. Porcentaje de insultos entre los mismos estudiantes 

 

 

Ítem N° 4. Hay estudiantes que le faltan al respeto a tu profesor 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el cuarto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 45 y en la figura 36. 

 

Tabla 45. Frecuencia y porcentaje sobre la falta de respeto al profesor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

3 

30 

19 

56 

108 

2,8 

27,8 

17,6 

51,9 

100,0 

2,8 

27,8 

17,6 

51,9 

100,0 

2,8 

30,6 

48,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

5,6% 
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En cuanto a los porcentajes sobre el cuarto ítem, se observó que en la categoría casi 

nunca se encuentra un 2,8% de los estudiantes, es decir, una mínima parte de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca hay estudiantes que le faltan al 

respeto a su profesor. Por otra parte, un 97,2% de los estudiantes se encuentran entre 

las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, una gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre hay 

estudiantes que le faltan al respeto a su profesor. Lo anterior significa que, en 

términos generales, hay estudiantes que le faltan al respeto a su profesor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 36. Porcentaje sobre la falta de respeto al profesor 

 

 

Ítem N° 5. Hay niños o niñas que son aislados por otros estudiantes 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el quinto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 46 y en la figura 37. 
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Tabla 46. Frecuencia y porcentaje del aislamiento por otros estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

1 

18 

16 

33 

40 

108 

0,9 

16,7 

14,8 

30,6 

37,0 

100,0 

0,9 

16,7 

14,8 

30,6 

37,0 

100,0 

0,9 

17,6 

32,4 

63,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el quinto ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 17,6% de los estudiantes, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca hay 

niños o niñas que son aislados por otros estudiantes. Por otra parte, un 82,4% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, 

casi siempre y siempre hay niños o niñas que son aislados por otros estudiantes. Lo 

anterior significa que, en términos generales, hay niños o niñas que son aislados por 

otros estudiantes. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 37. Porcentaje del aislamiento por otros estudiantes 

 

 

Ítem N° 6. Hay estudiantes que maltratan físicamente a otros compañeros 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el sexto ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 47 y en la figura 38. 

 

Tabla 47. Frecuencia y porcentaje del maltrato físico a otros compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

5 

43 

30 

30 

108 

4,6 

39,8 

27,8 

27,8 

100,0 

4,6 

39,8 

27,8 

27,8 

100,0 

4,6 

44,4 

72,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

0,9% 

16,7% 
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En cuanto a los porcentajes sobre el sexto ítem, se observó que en la categoría casi 

nunca se encuentra un 4,6% de los estudiantes, es decir, mucho menos de una cuarta 

parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca hay estudiantes 

que maltratan físicamente a otros compañeros. Por otra parte, un 95,4% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

mucho más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces, casi siempre y siempre hay estudiantes que maltratan físicamente a otros 

compañeros. Lo anterior significa que, en términos generales, hay estudiantes que 

maltratan físicamente a otros compañeros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 38. Porcentaje del maltrato físico a otros compañeros 
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Ítem N° 7. Hay estudiantes que maltratan verbalmente a otros compañeros 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el séptimo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 48 y en la figura 39. 

 

Tabla 48. Frecuencia y porcentaje del maltrato verbal a otros compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

7 

22 

26 

53 

108 

6,5 

20,4 

24,1 

49,1 

100,0 

6,5 

20,4 

24,1 

49,1 

100,0 

6,5 

26,9 

50,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el séptimo ítem, se observó que en la categoría casi 

nunca se encuentra un 6,5% de los estudiantes, es decir, mucho menos de una cuarta 

parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca hay estudiantes 

que maltratan verbalmente a otros compañeros. De igual manera, un 93,5% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

mucho más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces, casi siempre y siempre hay estudiantes que maltratan verbalmente a otros 

compañeros. Lo anterior significa que, en términos generales, hay estudiantes que 

maltratan verbalmente a otros compañeros. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 39. Porcentaje del maltrato verbal a otros compañeros 

 

Ítem N° 8. En mi colegio me han robado algún material escolar 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el octavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 49 y en la figura 40. 

 

Tabla 49. Frecuencia y porcentaje del robo de material escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

5 

32 

41 

30 

108 

4,6 

29,6 

38,0 

27,8 

100,0 

4,6 

29,6 

38,0 

27,8 

100,0 

4,6 

34,3 

72,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el octavo ítem, se observó que en la categoría casi 

nunca se encuentra un 4,6% de los estudiantes, es decir, mucho menos de una cuarta 

parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca, en mi 

establecimiento me han robado algún material escolar. Por otra parte, un 95,4% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

mucho más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces, casi siempre y siempre, en mi establecimiento me han robado algún material 

escolar. Lo anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes 

mencionan que, en mi establecimiento me han robado algún material escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 40. Porcentaje del robo de material escolar 

 

 

Ítem N° 9. Vivo con madre y padre 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el noveno ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 50 y en la figura 41. 
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Tabla 50. Frecuencia y porcentaje de vivir con padre y madre 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

39 

32 

16 

11 

10 

108 

36,1 

29,6 

14,8 

10,2 

9,3 

100,0 

36,1 

29,6 

14,8 

10,2 

9,3 

100,0 

36,1 

65,7 

80,5 

90,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el noveno ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 19,5% de los estudiantes, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca 

viven con madre y padre. Por otra parte, un 80,5% de los estudiantes se encuentran en 

las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, la gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre viven con 

madre y padre. Lo anterior significa que, en términos generales, la gran mayoría de 

los estudiantes viven con madre y padre. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 41. Porcentaje de vivir con padre y madre 
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Ítem N° 10. Mis padres se quieren 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el décimo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 51 y en la figura 42. 

 

Tabla 51. Frecuencia y porcentaje sobre el afecto entre sus padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

8 

13 

28 

52 

7 

108 

7,4 

12,0 

25,9 

48,1 

6,5 

100,0 

7,4 

12,0 

25,9 

48,1 

6,5 

100,0 

7,4 

19,4 

45,4 

93,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el décimo ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 54,6% de los estudiantes, es decir, un poco más 

de la mitad de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, sus 

padres se quieren. Por otra parte, un 45,4% de los estudiantes se encuentran en las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, más de una cuarta parte de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, sus padres 

se quieren. Lo anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los 

estudiantes mencionan que, sus padres no se quieren. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 42. Porcentaje del afecto entre sus padres 

 

 

Ítem N° 11. Mis padres se tratan mal 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el onceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 52 y en la figura 43. 

 

Tabla 52. Frecuencia y porcentaje del maltrato entre sus padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

12 

6 

34 

47 

9 

108 

11,1 

5,6 

31,5 

43,5 

8,3 

100,0 

11,1 

5,6 

31,5 

43,5 

8,3 

100,0 

11,1 

16,7 

48,1 

91,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el onceavo ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 16,7% de los estudiantes, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, sus 

padres se tratan mal. Por otra parte, un 83,3% de los estudiantes se encuentran en las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, un poco más de tres cuartas 

partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y 

siempre, sus padres se tratan mal. Lo anterior significa que, en términos generales, la 

mayoría de los estudiantes mencionan que, sus padres se tratan mal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 43. Porcentaje del maltrato entre sus padres 

 

 

Ítem N° 12. Mis padres me llaman la atención cuando me porto mal 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el doceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 53 y en la figura 44. 
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Tabla 53. Frecuencia y porcentaje del llamado de atención por mal comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

9 

2 

20 

19 

58 

108 

8,3 

1,9 

18,5 

17,6 

53,7 

100,0 

8,3 

1,9 

18,5 

17,6 

53,7 

100,0 

8,3 

10,2 

28,7 

46,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el doceavo ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 71,3% de los estudiantes, es decir, más de dos 

cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, 

sus padres les llaman la atención cuando se portan mal. Por otra parte, un 28,7% de 

los estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es 

decir, más de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces, casi siempre y siempre, sus padres les llaman la atención cuando se portan mal. 

Lo anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes 

mencionan que, sus padres no les llaman la atención cuando se portan mal. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 44. Porcentaje del llamado de atención por mal comportamiento 

 

 

Ítem N° 13. Mis padres se preocupan por mí 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treceavo ítem, se 

calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se 

muestran en la tabla 54 y en la figura 45. 

 

Tabla 54. Frecuencia y porcentaje de preocupación de sus padres 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

2 

4 

14 

17 

71 

108 

1,9 

3,7 

13,0 

15,7 

65,7 

100,0 

1,9 

3,7 

13,0 

15,7 

65,7 

100,0 

1,9 

5,6 

18,5 

34,3 

100,0 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treceavo ítem, se observó que entre las categorías 

nunca y casi nunca se encuentra un 81,4% de los estudiantes, es decir, más de tres 

cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, 

sus padres se preocupan por ellos. Por otra parte, un 18,5% de los estudiantes se 

encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, menos de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y 

siempre, sus padres se preocupan por ellos. Lo anterior significa que, en términos 

generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, sus padres no se preocupan 

por ellos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 45. Porcentaje de preocupación de sus padres 
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Ítem N° 14. Me gustan las actividades que prepara mi profesor 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el catorceavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados 

se muestran en la tabla 55 y en la figura 46. 

 

Tabla 55. Frecuencia y porcentaje del gusto por las actividades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

60 

17 

30 

1 

108 

55,6 

15,7 

27,8 

0,9 

100,0 

55,6 

15,7 

27,8 

0,9 

100,0 

55,6 

71,3 

99,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el catorceavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 28,7% de los estudiantes, es decir, más 

de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, me gustan las actividades que prepara mi profesor. Por otra parte un 71,3% de 

los estudiantes, se encuentran entre las categorías casi siempre y a veces, es decir, 

más de dos cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que,  casi 

siempre y a veces, me gustan las actividades que prepara mi profesor. Lo anterior 

significa que, en términos generales, a la mayoría de los estudiantes les gustan las 

actividades que preparan los profesores. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 46. Porcentaje del gusto por las actividades 

 

 

Ítem N° 15. Creo que las clases en mi colegio son aburridas 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el quinceavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados 

se muestran en la tabla 56 y en la figura 47. 

 

Tabla 56. Frecuencia y porcentaje de clases aburridas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

5 

26 

30 

47 

108 

4,6 

24,1 

27,8 

43,5 

100,0 

4,6 

24,1 

27,8 

43,5 

100,0 

4,6 

28,7 

56,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el quinceavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 28,7% de los estudiantes, es decir, más 

de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, creen que las clases de su colegio son aburridas. Por otra parte, un 71,3% de 

los estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, más de 

dos cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi 

siempre, creen que las clases de su colegio son aburridas. Lo anterior significa que, en 

términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, las clases de su 

colegio son aburridas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 47. Porcentaje de clases aburridas 

 

 

Ítem N° 16. En mi colegio tengo amigos 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el dieciseisavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en el Cuadro N° 57 y en el Gráfico N° 48. 

4,6% 

24,1% 

27,8% 

43,5% 

Clases aburridas 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

RE
DI

- U
M

EC
IT



155 
 

Tabla 57. Frecuencia y porcentaje de amigos en mi colegio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

13 

34 

32 

29 

108 

12,0 

31,5 

29,6 

26,9 

100,0 

12,0 

31,5 

29,6 

26,9 

100,0 

12,0 

43,5 

73,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el dieciseisavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 56,5% de los estudiantes, es decir, más 

de la mitad de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, en 

mi colegio tengo amigos. Por otra parte, un 43,5% de los estudiantes se encuentran en 

las categorías a veces y casi siempre, es decir, menos de la mitad de los estudiantes de 

la muestra manifiestan que, a veces y casi siempre, en mi colegio tengo amigos. Lo 

anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan 

que, en su colegio no tienen amigos. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 48. Porcentaje de amigos en mi colegio 
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Ítem N° 17. Tus compañeros te dejan jugar con ellos 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el diecisieteavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 58 y en la figura 49. 

 

Tabla 58. Frecuencia y porcentaje de permitir jugar con otros compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

3 

25 

63 

17 

108 

2,8 

23,1 

58,3 

15,7 

100,0 

2,8 

23,1 

58,3 

15,7 

100,0 

2,8 

25,9 

84,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el diecisieteavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 74,0% de los estudiantes, es decir, un 

poco menos de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, 

nunca y casi nunca, tus compañeros te dejan jugar con ellos. Por otra parte, un 25,9% 

de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, un 

poco más de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces y casi siempre, tus compañeros te dejan jugar con ellos. Lo anterior significa 

que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, sus 

compañeros los dejan jugar con ellos. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 49. Porcentaje de permitir jugar con otros compañeros 

 

 

Ítem N° 18. Existen normas de convivencia en mi colegio 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el dieciochoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 59 y en la figura 50. 

 

Tabla 59. Frecuencia y porcentaje sobre la existencia de normas de convivencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

3 

20 

38 

47 

108 

2,8 

18,5 

35,2 

43,5 

100,0 

2,8 

18,5 

35,2 

43,5 

100,0 

2,8 

21,3 

56,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el dieciochoavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 78,7% de los estudiantes, es decir, más 

de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, existen normas de convivencia en mi colegio. Por otra parte, un 21,3% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, la gran 

mayoría de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi siempre, 

existen normas de convivencia en mi colegio. Lo anterior significa que, en términos 

generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, no existen normas de 

convivencia en su colegio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50. Porcentaje sobre la existencia de normas de convivencia 

 

 

Ítem N° 19. Siento que mi colegio es un lugar seguro 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el diecinueveavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 60 y en la figura 51. 
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Tabla 60. Frecuencia y porcentaje del colegio como un lugar seguro 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

2 

23 

78 

5 

108 

1,9 

21,3 

72,2 

4,6 

100,0 

1,9 

21,3 

72,2 

4,6 

100,0 

1,9 

23,1 

95,4 

100,0,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el diecinueveavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 76,8% de los estudiantes, es decir, más 

de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, siento que mi colegio es un lugar seguro. Por otra parte, un 23,1% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, menos de 

una cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi 

siempre, siento que mi colegio es un lugar seguro. Lo anterior significa que, en 

términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, sienten que su 

colegio no es un lugar seguro. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 51. Porcentaje del colegio como un lugar seguro 
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Ítem N° 20. Veo programas de televisión con escenas de violencia 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinteavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados 

se muestran en la tabla 61 y en la figura 52. 

 

Tabla 61. Frecuencia y porcentaje de ver programas de violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

22 

70 

16 

108 

20,4 

64,8 

14,8 

100,0 

20,4 

64,8 

14,8 

100,0 

20,4 

85,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veinteavo ítem, se observó que entre las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, se encuentra el 100,0% de los estudiantes, 

es decir, el total de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, a veces, casi 

siempre y siempre, ven programas de televisión con escenas de violencia. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 52. Porcentaje de ver programas de violencia 

 

 

Ítem N° 21. Me gustan las aplicaciones con juegos de guerra y violencia 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiunavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 62 y en la figura 53. 

 

Tabla 62. Frecuencia y porcentaje del gusto por aplicaciones de guerra y violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

2 

13 

78 

15 

108 

1,9 

12,0 

72,2 

13,9 

100,0 

1,9 

12,0 

72,2 

13,9 

100,0 

1,9 

13,9 

86,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el veintiunavo ítem, se observó que en la categoría 

casi nunca se encuentra un 1,9% de los estudiantes, es decir, una minoría de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi nunca, les gustan las 

aplicaciones con juegos de guerra y violencia. Por otra parte, un 98,1% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, 

la gran mayoría de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi 

siempre y siempre, les gustan las aplicaciones con juegos de guerra y violencia. Lo 

anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan 

que, les gustan las aplicaciones con juegos de guerra y violencia. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 53. Porcentaje del gusto por aplicaciones de guerra y violencia 

 

 

Ítem N° 22. Mis compañeros me han dicho palabras groseras 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintidosavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 63 y en la figura 54. 
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Tabla 63. Frecuencia y porcentaje de palabras groseras 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

18 

40 

50 

108 

16,7 

37,0 

46,3 

100,0 

16,7 

37,0 

46,3 

100,0 

16,7 

53,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintidosavo ítem, se observó que entre las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, se encuentra el 100,0% de los estudiantes, 

es decir, el total de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, a veces, casi 

siempre y siempre, los compañeros les han dicho palabras groseras.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 54. Porcentaje de palabras groseras 
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Ítem N° 23. He insultado a otros compañeros 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintitresavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 64 y en la figura 55. 

 

Tabla 64. Frecuencia y porcentaje de insulto a otros compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

3 

9 

36 

60 

108 

2,8 

8,3 

33,3 

55,6 

100,0 

2,8 

8,3 

33,3 

55,6 

100,0 

2,8 

11,1 

44,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintitresavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 11,1% de los estudiantes, es decir, 

mucho menos de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, 

nunca y casi nunca, han insultado a otros compañeros. Por otra parte, un 88,9% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces  y casi siempre, es decir, mucho 

más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y 

casi siempre, han insultado a otros compañeros. Lo anterior significa que, en términos 

generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, han insultado a otros 

compañeros. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 55. Porcentaje de insulto a otros compañeros 

 

 

Ítem N° 24. En alguna ocasión me han golpeado 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinticuatroavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 65 y en la figura 56. 

 

Tabla 65. Frecuencia y porcentaje de golpes recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

2 

17 

64 

25 

108 

1,9 

15,7 

59,3 

23,1 

100,0 

1,9 

15,7 

59,3 

23,1 

100,0 

1,9 

17,6 

76,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el veinticuatroavo ítem, se observó que en la 

categoría casi nunca se encuentra un 1,9% de los estudiantes, es decir, una minoría de 

los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca, en alguna ocasión los han 

golpeado. Por otra parte, un 98,1% de los estudiantes se encuentran en las categorías 

a veces, casi siempre y siempre, es decir, la gran mayoría de los estudiantes de la 

muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, en alguna ocasión los han 

golpeado. Lo anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los 

estudiantes mencionan que, en alguna ocasión los han golpeado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 56. Porcentaje de golpes recibidos 

 

 

Ítem N° 25. He golpeado intencionalmente a un compañero 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veinticincoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 66 y en la figura 57. 
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Tabla 66. Frecuencia y porcentaje de golpes intencionales a compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

3 

14 

48 

43 

108 

2,8 

13,0 

44,4 

39,8 

100,0 

2,8 

13,0 

44,4 

39,8 

100,0 

2,8 

15,7 

60,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veinticincoavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 15,7% de los estudiantes, es decir, 

menos de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y 

casi nunca, han golpeado intencionalmente a un compañero. Por otra parte, un 84,2% 

de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, más 

de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi 

siempre, han golpeado intencionalmente a un compañero. Lo anterior significa que, 

en términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, han golpeado 

intencionalmente a un compañero. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 57. Porcentaje de golpes intencionales a compañeros 

 

 

Ítem N° 26. He recibido amenazas de mis compañeros 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiseisavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 67 y en la figura 58. 

 

Tabla 67. Frecuencia y porcentaje sobre amenazas de mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

3 

21 

59 

25 

108 

2,8 

19,4 

54,6 

23,1 

100,0 

2,8 

19,4 

54,6 

23,1 

100,0 

2,8 

22,2 

76,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el veintiseisavo ítem, se observó que en la categoría 

casi nunca, se encuentra un 2,8% de los estudiantes, es decir, una minoría de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca, han recibido amenazas de sus 

compañeros. Por otra parte, un 97,1% de los estudiantes se encuentran entre las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, la gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, han 

recibido amenazas de sus compañeros. Lo anterior significa que, en términos 

generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, han recibido amenazas de 

sus compañeros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 58. Porcentaje sobre amenazas de mis compañeros 
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Ítem N° 27. He amenazado a un compañero 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintisieteavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 68 y en la figura 59. 

 

Tabla 68. Frecuencia y porcentaje de amenaza a un compañero 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

8 

22 

57 

21 

108 

7,4 

20,4 

52,8 

19,4 

100,0 

7,4 

20,4 

52,8 

19,4 

100,0 

7,4 

27,8 

80,6 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintisieteavo ítem, se observó que en la 

categoría casi nunca, se encuentra un 7,4% de los estudiantes, es decir, una minoría 

de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca, han amenazado a un 

compañero. Por otra parte, un 92,6% de los estudiantes se encuentran entre las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, la gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, han 

amenazado a un compañero. Lo anterior significa que, en términos generales, la 

mayoría de los estudiantes mencionan que, han amenazado a un compañero. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 59. Porcentaje de amenaza a un compañero 

 

 

Ítem N° 28. Algún compañero me ha quitado objetos en mi presencia 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintiochoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 69 y en la figura 60. 

 

Tabla 69. Frecuencia y porcentaje sobre objetos quitados en mi presencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

9 

12 

36 

51 

108 

8,3 

11,1 

33,3 

47,2 

100,0 

8,3 

11,1 

33,3 

47,2 

100,0 

8,3 

19,4 

52,8 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

7,4% 

20,4% 

52,8% 

19,4% 

Amenaza a un compañero 

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre

RE
DI

- U
M

EC
IT



172 
 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintiochoavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 19,4% de los estudiantes, es decir, 

menos de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y 

casi nunca, algún compañero les ha quitado objetos en su presencia. Por otra parte, un 

80,5% de los estudiantes se encuentran entre las categorías a veces y casi siempre, es 

decir, más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces y casi siempre, algún compañero les ha quitado objetos en su presencia. Lo 

anterior significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes mencionan 

que, los compañeros les han quitado objetos en su presencia. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 60. Porcentaje sobre objetos quitados en mi presencia 

 

 

Ítem N° 29. He quitado objetos a mis compañeros 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el veintinueveavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 70 y en la figura 61. 
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Tabla 70. Frecuencia y porcentaje sobre objetos quitados a mis compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

19 

33 

42 

14 

108 

17,6 

30,6 

38,9 

13,0 

100,0 

17,6 

30,6 

38,9 

13,0 

100,0 

17,6 

48,1 

87,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el veintinueveavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 48,1% de los estudiantes, es decir, 

menos de la mitad de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, han quitado objetos a sus compañeros. Por otra parte, un 51,9% de los 

estudiantes se encuentran entre las categorías a veces y casi siempre, es decir, más de 

la mitad de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi siempre, han 

quitado objetos a sus compañeros. Lo anterior significa que, en términos generales, la 

mayoría de los estudiantes mencionan que, han quitado objetos a sus compañeros. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 61. Porcentaje de objetos quitados a mis compañeros 
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Ítem N° 30. Hay compañeros que me molestan en clases 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintavo ítem, 

se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados 

se muestran en la tabla 71 y en la figura 62. 

 

Tabla 71. Frecuencia y porcentaje de compañeros que me molestan en clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

3 

18 

27 

60 

108 

2,8 

16,7 

25,0 

55,6 

100,0 

2,8 

16,7 

25,0 

55,6 

100,0 

2,8 

19,4 

44,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintavo ítem, se observó que en la categoría 

casi nunca se encuentra un 2,8% de los estudiantes, es decir, una minoría de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca, hay compañeros que me 

molestan en clases. Por otra parte, un 97,2% de los estudiantes se encuentran en las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, la gran mayoría de los 

estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, hay 

compañeros que me molestan en clases. Lo anterior significa que, en términos 

generales, la mayoría de los estudiantes mencionan que, hay compañeros que los 

molestan en clases. 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



175 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 62. Porcentaje de compañeros que me molestan en clases 

 

 

Ítem N° 31. Has molestado en clases 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaiunavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 72 y en la figura 63. 

 

Tabla 72. Frecuencia y porcentaje molestar en clases 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

11 

25 

38 

34 

108 

10,2 

23,1 

35,2 

31,5 

100,0 

10,2 

23,1 

35,2 

31,5 

100,0 

10,2 

33,3 

68,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el treintaiunavo ítem, se observó que en la categoría 

casi nunca, se encuentra un 10,2% de los estudiantes, es decir, menos de una cuarta 

parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca han molestado en 

clases. Por otra parte, un 89,8% de los estudiantes se encuentran en las categorías a 

veces, casi siempre y siempre, es decir, más de tres cuartas partes de los estudiantes 

de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre y siempre, han molestado en 

clases. Lo anterior significa que, en términos generales, los estudiantes mencionan 

que, han molestado en clases. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 63. Porcentaje de molestar en clases 

 

 

Ítem N° 32. Hay compañeros que me contestan mal cuando les pregunto algo 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaidosavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 73 y en la figura 64. 
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Tabla 73. Frecuencia y porcentaje sobre contestar mal cuando se pregunta algo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

18 

20 

44 

26 

108 

16,7 

18,5 

40,7 

24,1 

100,0 

16,7 

18,5 

40,7 

24,1 

100,0 

16,7 

35,2 

75,9 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaidosavo ítem, se observó que en la 

categoría casi nunca, se encuentra un 16,7% de los estudiantes, es decir, menos de 

una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca hay 

compañeros que me contestan mal cuando les pregunto algo. Por otra parte, un 83,3% 

de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es 

decir, más de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces, casi siempre y siempre, hay compañeros que me contestan mal cuando les 

pregunto algo. Lo anterior significa que, en términos generales, hay compañeros que 

contestan mal cuando se les pregunta algo. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 64. Porcentaje de contestar mal cuando se pregunta algo 

 

 

Ítem N° 33. Hay compañeros que dicen cosas malas de mí 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaitresavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 74 y en la figura 65. 

 

Tabla 74. Frecuencia y porcentaje sobre compañeros que dicen cosas malas de mí 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

18 

28 

49 

13 

108 

16,7 

25,9 

45,4 

12,0 

100,0 

16,7 

25,9 

45,4 

12,0 

100,0 

16,7 

42,6 

88,0 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaitresavo ítem, se observó que en la 

categoría casi nunca, se encuentra un 16,7% de los estudiantes, es decir, menos de 

una cuarta parte de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca hay 

compañeros que dicen cosas malas de mí. Por otra parte, un 83,3% de los estudiantes 

se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es decir, más de tres 

cuartas partes de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi siempre 

y siempre, hay compañeros que dicen cosas malas de mí. Lo anterior significa que, en 

términos generales, hay compañeros que dicen cosas malas de otro compañero. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 65. Porcentaje sobre compañeros que dicen cosas malas de mí 

 

 

Ítem N° 34. Cuando miras a un estudiante que está golpeando o insultando a un 

compañero, se lo dices a alguien para detener el problema 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaicuatroavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 75 y en la figura 66. 

 

Tabla 75. Frecuencia y porcentaje sobre detener un problema buscando ayuda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

7 

24 

57 

20 

108 

6,5 

22,2 

52,8 

18,5 

100,0 

6,5 

22,2 

52,8 

18,5 

100,0 

6,5 

28,7 

81,5 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a los porcentajes sobre el treintaicuatroavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca se encuentra un 71,3% de los estudiantes, es decir, más 

de dos cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, detienen un problema buscando ayuda con alguien. Por otra parte, un 28,7% 

de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, un 

poco más de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a 

veces y casi siempre, detienen un problema buscando ayuda con alguien. Lo anterior 

significa que, en términos generales, la mayoría de los estudiantes, no detienen un 

problema buscando ayuda con alguien. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 66. Porcentaje sobre detener un problema buscando ayuda 

 

 

Ítem N° 35. Caigo bien a otros compañeros o compañeras 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaicincoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 76 y en la figura 67. 
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Tabla 76. Frecuencia y porcentaje sobre caer bien a otros compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

9 

20 

31 

48 

108 

8,3 

18,5 

28,7 

44,4 

100,0 

8,3 

18,5 

28,7 

44,4 

100,0 

8,3 

26,9 

55,6 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaicincoavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca, se encuentra un 73,1% de los estudiantes, es decir, más 

de dos cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca caen bien a otros compañeros o compañeras. Por otra parte, un 26,9% de los 

estudiantes se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, un poco 

más de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y 

casi siempre, caen bien a otros compañeros o compañeras. Lo anterior significa que, 

en términos generales, la mayoría no caen bien a otros compañeros o compañeras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 67. Porcentaje sobre caer bien a otros compañeros 
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Ítem N° 36. Hago amigos y amigas fácilmente 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaiseisavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 77 y en la figura 68. 

 

Tabla 77. Frecuencia y porcentaje de hacer amigos fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

Total 

10 

29 

54 

15 

108 

9,3 

26,9 

50,0 

13,9 

100,0 

9,3 

26,9 

50,0 

13,9 

100,0 

9,3 

36,1 

86,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaiseisavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca, se encuentra un 63,9% de los estudiantes, es decir, más 

de dos cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca hago amigos y amigas fácilmente. Por otra parte, un 36,1% de los estudiantes 

se encuentran en las categorías a veces y casi siempre, es decir, un poco más de una 

cuarta parte de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces y casi siempre, 

hago amigos y amigas fácilmente. Lo anterior significa que, en términos generales, la 

mayoría no hacen amigos y amigas fácilmente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 68. Porcentaje de hacer amigos fácilmente 

 

 

Ítem N° 37. Algunos compañeros no me dejan jugar con ellos 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaisieteavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 78 y en la figura 69. 

 

Tabla 78. Frecuencia y porcentaje de compañeros que dejan jugar con ellos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

34 

53 

21 

108 

31,5 

49,1 

19,4 

100,0 

31,5 

49,1 

19,4 

100,0 

31,5 

80,6 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

9,3% 

26,9% 

50,0% 

13,9% 

Hacer amigos fácilmente 

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

RE
DI

- U
M

EC
IT



184 
 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaisieteavo ítem, se observó que entre las 

categorías a veces, casi siempre y siempre, se encuentra el 100,0% de los estudiantes, 

es decir, el total de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, a veces, casi 

siempre y siempre, algunos compañeros no dejan jugar con ellos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 69. Porcentaje de compañeros que dejan jugar con ellos 

 

 

Ítem N° 38. Un programa de convivencia escolar ayuda a disminuir la violencia 

escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintaiochoavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 79 y en la figura 70. 
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Tabla 79. Frecuencia y porcentaje sobre programa de convivencia que ayuda a disminuir la violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Total 

25 

65 

14 

4 

108 

23,1 

60,2 

13,0 

3,7 

100,0 

23,1 

60,2 

13,0 

3,7 

100,0 

23,1 

83,3 

96,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintaiochoavo ítem, se observó que en la 

categoría casi nunca, se encuentra un 3,7% de los estudiantes, es decir, una minoría 

de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, casi nunca un programa de 

convivencia escolar ayuda a disminuir la violencia escolar. Por otra parte, un 96,3% 

de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces, casi siempre y siempre, es 

decir, la gran mayoría de los estudiantes de la muestra manifiestan que, a veces, casi 

siempre y siempre, un programa de convivencia escolar ayuda a disminuir la 

violencia escolar. Lo anterior significa que, en términos generales, la mayoría 

manifiestan que, un programa de convivencia escolar ayuda a disminuir la violencia 

escolar. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 70. Porcentaje sobre programa de convivencia que ayuda a disminuir la violencia 

 

 

Ítem N° 39. Un programa de convivencia escolar no ayuda a disminuir la violencia 

escolar 

 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre el treintainueveavo 

ítem, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los 

resultados se muestran en la tabla 80 y en la figura 71. 

 

Tabla 80. Frecuencia y porcentaje sobre programa que no ayuda a disminuir la violencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

33 

54 

17 

4 

108 

30,6 

50,0 

15,7 

3,7 

100,0 

30,6 

50,0 

15,7 

3,7 

100,0 

30,6 

80,6 

96,3 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre el treintainueveavo ítem, se observó que entre las 

categorías nunca y casi nunca, se encuentra un 80,6% de los estudiantes, es decir, más 

de tres cuartas partes de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca y casi 

nunca, un programa de convivencia escolar no ayuda a disminuir la violencia escolar. 

Por otra parte, un 19,4% de los estudiantes se encuentran en las categorías a veces y 

casi siempre, es decir, menos de una cuarta parte de los estudiantes de la muestra 

manifiestan que, a veces y casi siempre, un programa de convivencia escolar no 
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ayuda a disminuir la violencia escolar. Lo anterior significa que, en términos 

generales, un programa de convivencia escolar ayuda a disminuir la violencia escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 71. Porcentaje sobre programa que no ayuda a disminuir la violencia 

 

 

4.1.3.  Análisis por objetivo específico 

 

 

Objetivo específico N° 1. Diagnosticar las condiciones de la convivencia escolar, 

según los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

Para el análisis de este primer objetivo específico, se transformaron los resultados 

arrojados por la escala de Likert y se invirtieron los datos de los ítems 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 27 y 29 para dar precisión a los resultados. Se aplicó el 

instrumento a los 30 docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las 

Mercedes. 
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Para obtener el puntaje por docente en el diagnóstico de las condiciones de la 

convivencia escolar, se calculó el promedio de los encuestados. Con los valores de 

cada ítem, se obtuvo, para cada docente, un puntaje transformado en una escala de 0 a 

4 puntos. Con estos datos se calcularon la mediana, el mínimo, el máximo y los 

cuartiles, y se elaboró el gráfico de caja. Se utilizó la mediana porque el nivel de 

medición del evento fue ordinal. Para interpretar los puntajes obtenidos se utilizó la 

tabla  81. 

 

Tabla 81. Intervalos y categorías sobre el diagnóstico de las condiciones de la convivencia escolar 

Intervalo Categoría 

De 0 hasta 1 

De 1,01 hasta 2 

De 2,01 hasta 3 

De 3,01 hasta 4 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la mediana se muestran en la tabla 82. El grupo encuestado obtuvo 

una mediana de 2,4032 puntos sobre 4 puntos, que al ser comparada con la tabla 80 se 

ubicó en la categoría poco de acuerdo. Esto significa que, en términos generales, los 

docentes están poco de acuerdo en tener infraestructura adecuada y normas 

preestablecidas, poco de acuerdo en no presentar situaciones que afectan la 

convivencia y poco de acuerdo en el manejo adecuado que se le da a los problemas de 

convivencia escolar. 
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Tabla 82. Mediana del grupo de docentes sobre el diagnóstico de las condiciones de la convivencia 

escolar 

N Válidos 

Perdidos 

30 

0 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

 

 

 

25 

50 

75 

2,4032 

1,68 

3,42 

1,9839 

2,4032 

2,9597 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 72. Mediana de los docentes sobre el diagnóstico de las condiciones de la convivencia escolar 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



190 
 

En el caso de la figura 72, se muestra que el puntaje mínimo fue de 1,68 puntos, 

ubicado en la categoría de acuerdo y el puntaje máximo fue de 3,42 puntos, ubicado 

en la categoría nada de acuerdo. Los cuartiles dividen el recorrido de los valores 

alcanzados en cuatro partes, y cada una contiene el 25% del total de los docentes, y es 

la mediana el valor central con el puntaje que divide al 50% del grupo que se ubica en 

la posición superior y el 50% que se ubica en el área inferior. En este caso la mediana 

corta la caja en dos partes desiguales, obteniendo una asimetría positiva, 

concentrándose los resultados en la parte inferior de la distribución. No se 

encontraron casos en la categoría muy de acuerdo. 

 

Para detallar la manera en cómo se distribuyen los casos en las categorías del 

diagnóstico de las condiciones de la convivencia escolar, se calculó la frecuencia y 

porcentajes de docentes en cada categoría. Los resultados se muestran en la tabla 83 y 

la figura 73. 

 

Tabla 83. Frecuencia y porcentaje de docentes en las categorías de diagnóstico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

De acuerdo 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 

Total 

9 

14 

7 

30 

30,0 

46,7 

23,3 

100,0 

30,0 

46,7 

23,3 

100,0 

30,0 

76,7 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes del diagnóstico de las condiciones de la convivencia 

escolar, se observó que en la categoría de acuerdo se ubicó un 30,0% de los docentes, 

es decir, más de una cuarta parte de los docentes, mencionan estar de acuerdo en tener 

infraestructura adecuada y normas preestablecidas, en presentar situaciones que 

afectan la convivencia y de acuerdo en el manejo adecuado que se le da a los 

problemas de convivencia escolar. En cambio, un 70,0% de los docentes, es decir, RE
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más de dos cuartas partes de los docentes, indican que están poco de acuerdo y nada 

de acuerdo en tener infraestructura adecuada y normas preestablecidas, poco de 

acuerdo y nada de acuerdo en presentar situaciones que afectan la convivencia y poco 

de acuerdo y nada de acuerdo en el manejo adecuado que se le da a los problemas de 

convivencia escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 73. Porcentaje de docentes en las categorías sobre el diagnóstico de las condiciones de la 

convivencia escolar 

 

 

Objetivo específico N° 2. Identificar las formas de violencia escolar que se presentan 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

Para hacer el análisis de este segundo objetivo específico, se transformaron los 

resultados arrojados por la escala de Likert de los ítems del 1 al 8 del cuestionario de 

30,0% 

46,7% 

23,3% 

Objetivo específico N° 1 

De acuerdo

Poco de acuerdo

Nada de acuerdo
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estudiantes y se obtuvo, para cada estudiante, un puntaje transformado en una escala 

de 0 a 5 puntos. 

 

Con estos datos se calcularon la mediana, el mínimo, el máximo y los cuartiles, y se 

elaboró un gráfico de caja. Se comenzó por calcular la mediana del grupo. Se utilizó 

la mediana porque el nivel de medición del evento fue ordinal. Para interpretar los 

puntajes obtenidos se utilizó la tabla 84. 

 

Tabla 84. Intervalos y categorías sobre la identificación de las formas de violencia escolar 

Intervalo Categoría 

De 0 hasta 1 

De 1,01 hasta 2 

De 2,01 hasta 3 

De 3,01 hasta 4 

De 4,01 hasta 5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados de la mediana se muestran en la tabla 85, el cual presenta una mediana 

de 4,1250 puntos, que al ser comparada con la tabla 84 de intervalos y categorías de 

interpretación, se ubica en la categoría siempre. Esto significa que, en términos 

generales, siempre se presentan formas de violencia directa e indirecta entre los 

estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

 

 

 

 

 

 RE
DI

- U
M

EC
IT



193 
 

Tabla 85. Mediana obtenida por el grupo de estudiantes sobre la identificación de las formas de 

violencia escolar 

N Válidos 

Perdidos 

108 

0 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

 

 

 

25 

50 

75 

4,1250 

1,88 

5,00 

3,2500 

4,1250 

4,7520 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 74. Mediana de los estudiantes sobre la identificación de las formas de violencia escolar 
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En el caso de la figura 74, se muestra que el puntaje mínimo fue de 1,88 puntos, 

ubicado en la categoría casi nunca y el puntaje máximo fue de 5,00 puntos, ubicado 

en la categoría siempre. La distribución estadística divide el recorrido de los valores 

alcanzados en cuatro partes, en la cual cada una contiene el 25% del total de los 

estudiantes, y es la mediana el valor central con el puntaje que divide al 50% del 

grupo que se ubica en la posición superior y el 50% que se ubica en el área inferior. 

En este caso la mediana corta la caja en dos partes desiguales, obteniendo una 

asimetría negativa o sesgada a la izquierda, concentrándose los resultados en la parte 

superior de la distribución. No se encontraron casos en la categoría nunca. 

 

Para detallar cómo se distribuyen los casos en las categorías sobre la identificación de 

las formas de violencia escolar, se calculó la frecuencia y porcentaje de estudiantes en 

cada categoría. Los resultados se muestran en la tabla 86 y en la figura 75. 

 

Tabla 86. Frecuencia y porcentaje de estudiantes sobre la identificación de las formas de violencia 

escolar  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

2 

18 

32 

56 

108 

1,8 

16,7 

29,6 

51,9 

100,0 

1,8 

16,7 

29,6 

51,9 

100,0 

1,8 

18,5 

48,1 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los porcentajes sobre la identificación de las formas de violencia escolar, 

se observó que en la categoría casi nunca se ubicó un 1,8% de los estudiantes, es 

decir, una minoría de los estudiantes de la muestra, manifiestan que, nunca se 

presentan formas de violencia directa e indirecta entre los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Por otra parte, un 98,2% de los RE
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estudiantes, es decir, la gran mayoría de los estudiantes de la muestra manifiestan 

que, a veces, casi siempre y siempre se presentan formas de violencia directa e 

indirecta entre los estudiantes de la Institución Educativa. Lo anterior significa que, 

existe un porcentaje considerable de violencia directa e indirecta entre los estudiantes 

de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 75. Porcentaje de estudiantes en las categorías sobre la identificación de las formas de violencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

1,8% 

16,7% 

29,6% 

51,9% 

Objetivo específico N° 2 

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Objetivo específico N° 3. Determinar las causas y consecuencias de la violencia 

escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

Para hacer el análisis de este tercer objetivo específico, se transformaron los puntajes 

arrojados por la escala de Likert de los ítems del 9 al 21 del cuestionario de 

estudiantes, se invirtieron los resultados de los ítems 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 

para dar precisión a los datos y se obtuvo, para cada estudiante, un puntaje 

transformado en una escala de 0 a 5 puntos. 

 

Con estos datos se calcularon la mediana, el mínimo, el máximo, los cuartiles y se 

elaboró el gráfico de caja. Se utilizó la mediana porque el nivel de medición del 

evento fue ordinal. Para interpretarlos puntajes obtenidos se utilizó la tabla 87. 

 

Tabla 87. Intervalos y categorías sobre la determinación de las causas de la violencia escolar 

Intervalo Categoría 

De 0 hasta 1 

De 1,01 hasta 2 

De 2,01 hasta 3 

De 3,01 hasta 4 

De 4,01 hasta 5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la mediana se muestran en la tabla 88. El grupo obtuvo una 

mediana de 3,9231 puntos, que al ser comparada con la tabla 87 de intervalos y 

categorías de interpretación, se ubicó en la categoría casi siempre. Esto significa que, 

en términos generales, los problemas individuales, familiares y escolares, casi 

siempre son la causa de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. RE
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Tabla 88. Mediana del grupo de estudiantes sobre la determinación de las causas de la violencia 

escolar 

N Válidos 

Perdidos 

108 

0 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

 

 

 

25 

50 

75 

3,9231 

2,23 

4,54 

3,6154 

3,9231 

4,1538 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 76. Mediana de los estudiantes sobre la determinación de las causas de la violencia escolar 
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En el caso de la figura 76, se muestra que el puntaje mínimo fue de 2,23 puntos, 

ubicado en la categoría a veces, y el puntaje máximo fue de 4,54 puntos, ubicado en 

la categoría siempre. Los cuartiles dividen el recorrido de los valores alcanzado en 

cuatro partes, y cada una contiene el 25% del total de los estudiantes, y es la mediana 

el valor central con el puntaje que divide el 50% del grupo que se ubica en la posición 

superior y el 50% que se ubica en el área inferior. En este caso la mediana corta la 

caja en dos partes desiguales, obteniendo una asimetría negativa o sesgada a la 

izquierda, concentrándose los resultados en la parte superior de la distribución. No se 

encontraron casos en la categoría nunca. Se encontró un caso atípico con puntaje muy 

por debajo del grupo, el caso 108, que puede ser por el temor a reconocer que, los 

problemas personales, familiares o escolares son los causantes de la violencia escolar. 

 

Para detallar la manera cómo se distribuyen los casos de categorías sobre la 

determinación de las causas de la violencia escolar, se calculó la frecuencia y 

porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se muestran en la tabla 89 

y en la figura 77. 

 

Tabla 89. Frecuencia y porcentaje de docentes en las categorías sobre la determinación de las causas de 

la violencia escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Total 

1 

61 

46 

108 

0,9 

56,5 

42,6 

100,0 

0,9 

56,5 

42,6 

100,0 

0,9 

57,4 

100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuento a los porcentajes sobre la determinación de las causas de la violencia 

escolar, se observó que en la categoría casi nunca se ubicó un 0,9% de los 

estudiantes, es decir, una minoría de los estudiantes, manifiestan que, los problemas RE
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individuales, familiares y escolares, casi nunca son la causa de la violencia escolar en 

los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Por otra 

parte, un 98,2% de los estudiantes, es decir, la gran mayoría de los estudiantes de la 

muestra manifiestan que, los problemas individuales, familiares y escolares, a veces y 

casi siempre, son la causa de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa. Lo anterior significa que, los problemas individuales, familiares y 

escolares, son la causa de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 77. Porcentajes de estudiantes en las categorías sobre la determinación de las causas de la 

violencia escolar 

 

 

 

 

 

0,90% 

56,50% 

42,60% 

Objetivo específico N° 3 

Casi nunca

A veces

Casi siempre
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Objetivo específico N° 4. Describir las consecuencias de los problemas de violencia 

escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

Para hacer el análisis global de este cuarto objetivo específico, se transformaron los 

puntajes arrojados por la escala de Likert de los ítems del 22 al 37 del cuestionario de 

estudiantes, se invirtieron los resultados de los ítems 34, 35, 36 y 38  para dar 

precisión a los datos y se obtuvo, para cada estudiante, un puntaje transformado en 

una escala de 0 a 5 puntos. 

 

Con estos datos se calcularon la mediana, el mínimo, el máximo, los cuartiles y se 

elaboró el gráfico de caja. Se utilizó la mediana porque el nivel de medición del 

evento fue ordinal. Para interpretarlos puntajes obtenidos se utilizó la tabla 90. 

 

Tabla 90. Intervalos y categorías de la descripción de las consecuencias de los problemas de violencia 

escolar 

Intervalo Categoría 

De 0 hasta 1 

De 1,01 hasta 2 

De 2,01 hasta 3 

De 3,01 hasta 4 

De 4,01 hasta 5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de la mediana se muestran en la tabla 91. El grupo obtuvo una 

mediana de 3,6111 puntos sobre 5 puntos, que al ser comparada con el cuadro 90 de 

intervalos y categorías de interpretación, se ubicó en la categoría casi siempre. Esto 

significa que, en términos generales, casi siempre se presentan consecuencias 
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negativas que conllevan a los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

Tabla 91. Mediana del grupo de estudiantes en la descripción de las consecuencias de los problemas de 

violencia escolar 

N Válidos 

Perdidos 

108 

0 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

Percentiles 

 

 

 

25 

50 

75 

3,6111 

2,06 

4,22 

3,4583 

3,6111 

3,7778 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 78. Mediana de los estudiantes sobre la descripción de las consecuencias de los problemas de 

violencia escolar RE
DI
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En el caso de la figura 78, se muestra que el puntaje mínimo fue de 2,06 puntos, 

ubicado en la categoría a veces, y el puntaje máximo fue de 4,22 puntos, ubicado en 

la categoría siempre. Esto muestra que el grupo no es disperso, porque sólo hay 

puntajes entre los rangos de la escala de 3 a 5. Los cuartiles dividen el recorrido de 

los valores alcanzado en cuatro partes, y cada una contiene el 25% del total de los 

estudiantes, y es la mediana el valor central con el puntaje que divide el 50% del 

grupo que se ubica en la posición superior y el 50% que se ubica en el área inferior. 

En este caso la mediana corta la caja en dos partes desiguales, obteniendo una 

asimetría positiva, concentrándose los resultados en la parte inferior de la 

distribución. No se encontraron casos en las categorías nunca y casi nunca. Se 

encontraron seis casos atípicos con puntajes muy por debajo del grupo: el caso 89, 

104, 105, 106, 107 y 108 como se observa, los puntajes inferiores al resto del grupo, 

guardan una relación, que puede ser el temor a reconocer que, en los campos 

pedagógicos, didácticos y sociales se ven reflejadas las consecuencias de los 

problemas de violencia escolar. 

 

Para detallar la manera cómo se distribuyen los casos de categorías sobre la 

descripción de las consecuencias de los problemas de violencia escolar, se calculó la 

frecuencia y porcentaje de estudiantes en cada categoría. Los resultados se muestran 

en la tabla 92 y la figura 79. 

 

Tabla 92. Frecuencia y porcentaje de docentes en las categorías sobre la descripción de las 

consecuencias de los problemas de violencia escolar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

Total 

6 

99 

3 

108 

5,4 

91,8 

2,8 

100,0 

5,4 

91,8 

2,8 

100,0 

5,4 

97,2 

100,0 

Fuente: Elaboración propia RE
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En cuento a los porcentajes sobre la descripción de las consecuencias de los 

problemas de violencia escolar, se observó que entre las categorías a veces, casi 

siempre y siempre, se ubicó el 100,0% de los estudiantes, es decir, el total de los 

estudiantes de la muestra, manifiestan que, se presentan consecuencias negativas que 

conllevan a los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de 

Nariño de Colombia . 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 79. Porcentajes de estudiantes en las categorías sobre la descripción de las consecuencias de los 

problemas de violencia escolar 

 

Una vez presentados los anteriores resultados, a continuación se desarrolla la 

discusión de los mismos. 

 

Con respecto al primer objetivo específico, diagnosticar las condiciones de la 

convivencia escolar, según los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes  de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, se 

5,4% 

91,8% 

2,8% 

Objetivo específico N° 4 

A veces

Casi siempre

Siempre
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obtuvo como resultado, que están poco de acuerdo y nada de acuerdo en tener 

infraestructura adecuada y normas preestablecidas, poco de acuerdo y nada de 

acuerdo en presentar situaciones que afectan la convivencia y poco de acuerdo y nada 

de acuerdo en el manejo adecuado que se le da a los problemas de convivencia 

escolar, es decir, que los docentes, a nivel general, no tienen infraestructura adecuada 

y normas preestablecidas, no presentan situaciones que afectan la convivencia y hay 

un manejo inadecuado a los problemas de convivencia escolar que pueden afectar la 

convivencia y generar violencia escolar. De acuerdo con Maturana y otros (2009) la 

planta física, el tipo de actores que intervienen y el mal manejo de los problemas 

convivenciales que se producen dentro de ella, afectan el ejercicio de la convivencia 

escolar. 

 

Con relación al segundo objetivo específico, identificar las formas de violencia 

escolar que se presentan en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes  de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, 

resulta que a veces, casi siempre y siempre se presentan formas de violencia directa e 

indirecta entre los estudiantes de la Institución Educativa, es decir, existe un 

porcentaje considerable de violencia directa e indirecta entre los estudiantes de la 

Institución. De igual manera Dapieve y Dalbosco (2017), en su artículo destacan que, 

además de que los adolescentes se encuentran expuestos a varios tipos de violencia, 

los jóvenes también se ven sometidos a un número más variado de formas de 

violencia tanto directa como indirecta. 

 

Para el caso del tercer objetivo específico, determinar las causas de la violencia 

escolar en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes  

de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, se encontró que los 

problemas individuales, familiares y escolares, a veces y casi siempre, son la causa de 

la violencia escolar, es decir, que los problemas individuales, familiares y escolares, 

son la causa de la violencia escolar en los estudiantes de la Institución. De la misma RE
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manera Penalva y Villegas (2017), presentan en su artículo sobre factores de riesgo 

que, los factores familiares son los que aluden la carencia de normas, los ambientes 

desestructurados, la despreocupación por el menor, el predominio de la violencia en 

el ámbito familiar, el elevado grado de permisividad y las escasas estrategias por 

parte de los padres para gestionar los problemas. Además, los profesionales en 

convivencia escolar reconocen que la aparición de conductas violentas es debida a 

factores sociales, en especial la influencia que tienen los medios de comunicación y a 

los ambientes violentos en el entorno comunitario de los menores. Por último 

detectan otros factores, como los individuales y emocionales de los menores, 

especialmente aquéllos que hacen referencia al egoísmo, la edad, la falta de control de 

impulsos y la agresividad por parte del agresor, así como la carencia de habilidades 

sociales de los agredidos. 

 

Y en cuanto al cuarto objetivo específico, orientado a describir las consecuencias de 

los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de las Mercedes  de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de 

Colombia, se obtuvo, que casi siempre se presentan consecuencias negativas que 

conllevan a los problemas de violencia escolar en los estudiantes de la Institución. 

Por otro lado, ser víctima de violencia dentro de la escuela puede conllevar a un 

amplio espectro de consecuencias negativas para los estudiantes, disminución de 

autoestima, aumento de inseguridad personal, persistencia de problemas psicológicos, 

reducción de las oportunidades de aprendizaje, y con ello también el deterioro del 

rendimiento educativo. De la misma manera, este impacto puede variar según las 

características personales de los estudiantes, en particular, sexo biológico y edad en el 

que ocurren los episodios de violencia (Calle, Matos, & Orozco, 2017). 
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4.2.   Aportes teóricos 

 

Teniendo en cuenta, el análisis de resultados que fue realizado en este capítulo, a 

continuación, se presentan los aportes teóricos finales, resultado de los análisis 

descritos: 

 

La convivencia escolar  entendida como “Aprender a vivir juntos, aprender a vivir 

con los demás” (Delors, Parque de la vida, 1996, pág. 50), puede ser intervenida 

desde el Proyecto Educativo Institucional, optando por un programa de convivencia 

escolar para prevenir problemas de convivencia y mitigar la violencia escolar. 

 

La violencia escolar, evidenciada en la Institución Educativa, se puede intervenir, 

sensibilizando a docentes y directivos docentes sobre las consecuencias de ignorar las 

causas que la originan. 

 

Las instituciones educativas están facultadas para buscar alternativas y contrarrestar 

los problemas de convivencia y por ende la violencia escolar. Un programa de 

convivencia escolar, es una de las propuestas que busca brindar herramientas para 

resolver los problemas que se les pueda presentar diariamente a los estudiantes y así 

construir una sociedad libre de violencia. 

 

Los supuestos que se derivan de los aportes teóricos generados en esta investigación, 

son los siguientes: 

 

La convivencia escolar entendida, según Ortega (2007), como una suma de varios 

factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la 

aceptación de otro, pueden ser direccionadas a partir de las herramientas que nos 

brinda un programa de convivencia escolar, buscando la reflexión, los acuerdos, la 

responsabilidad y el desarrollo personal y social. RE
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La puesta en marcha de un programa de convivencia en las Instituciones educativas, 

es una estrategia didáctica, ejecutada tanto por docentes, estudiantes y comunidad 

educativa, donde se aprovechan los problemas de convivencia para afrontarlos sin 

violencia y con respeto mutuo, potenciando las cualidades positivas naturales de los 

estudiantes y en general del ser humano para la solución de problemas, mediación, 

iniciativa y participación. 

 

Una Institución Educativa que no esté provisionada con herramientas didácticas y 

pedagógicas para afrontar los problemas de convivencia, estarán propensas a 

presentar situaciones de violencia, mientras que una Institución Educativa con 

herramientas didácticas y pedagógicas, como lo es un programa de convivencia 

escolar, serán eficientes en el manejo de los problemas de convivencia, promoviendo 

el ejemplo de ser un buen ciudadano en nuestro país. 

 

Para disminuir la violencia escolar en una Institución Educativa, nos puede ayudar la 

puesta en práctica de un programa de convivencia escolar, como mecanismo para 

contribuir a la paz tan anhelada por todos los colombianos. 

 

 

4.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

4.3.1. Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación, sobre el diseño de un programa de convivencia 

escolar para disminuir la violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora 

de las Mercedes de El Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia, se 

pudo concluir que: RE
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Hay una afectación de la convivencia escolar a partir de la carencia de normas en la 

institución lo que puede originar desordenes en las relaciones entre pares. La falta de 

aulas adecuadas, baños necesarios y parques recreativos que hacen parte de la 

infraestructura de un establecimiento educativo, son indispensables para tener un 

ambiente de aprendizaje y convivencia sanos y en armonía, en este estudio, los 

docentes manifiestan, en gran porcentaje, que la infraestructura es insuficiente en su 

institución educativa. De la misma manera, la mayoría de los docentes expresan que, 

viven diariamente situaciones de irrespeto, desobediencia e interrupciones de clases, 

generando un ambiente pesado en el aula de clases. Los rumores y las mentiras, 

también son detonantes de una mala convivencia entre los mismos estudiantes. Los 

educadores reconocen que no detectan a tiempo los problemas que se presentan en su 

institución y que es muy importante intervenir el Proyecto Educativo Institucional, 

para la mejora de la convivencia y optar por un programa de convivencia escolar que 

mitigue los problemas y conlleve a una sana convivencia. Es muy importante que las 

madres, padres y acudientes de los estudiantes, apoyen el proceso educativo de sus 

hijos, cumpliendo con los acuerdos pactados. Los docentes se ven solos, afrontando 

los diferentes problemas que se presentan a diario en la institución, y esto mismo, 

podría hacer que, se les dé un manejo inadecuado a los problemas de convivencia, lo 

que conlleva a la violencia como alternativa de solución, por parte de los estudiantes. 

 

En cuanto a la violencia escolar se pudo concluir que entre las formas de violencia 

escolar está presente la violencia directa, presentándose casos de peleas, golpes, 

insultos, robos, irrespeto al profesor y compañeros, daños materiales del 

establecimiento. También está presente la violencia indirecta con casos de exclusión, 

rechazo, rumores que pueden conllevar a la baja autoestima y otros problemas 

psicológicos. La violencia escolar efectivamente, se resalta como un fenómeno que 

hace presencia en la institución educativa, no sólo se presenta el maltrato entre pares, 

sino también diversas formas de violencia que involucran a los diferentes actores del RE
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entorno escolar. La violencia escolar puede incluir violencias que no son propias del 

contexto escolar, como vandalismo, disruptividad, indisciplina contra las normas 

escolares, criminalidad y violencia interpersonal, pero también acciones que son 

propias de las relaciones escolares, como las llamadas acciones de mala conducta o 

indisciplina. Si bien el maltrato entre pares no tiene su origen en la escuela, los 

establecimientos educativos pueden favorecer que éste se presente y perpetúe. Al 

respecto, Stephenson y Smith (2008) señalaron como aspectos que favorecen el 

maltrato entre pares, las áreas difíciles de supervisar, el personal no capacitado y mal 

pagado, una jornada escolar desorganizada, las reglas flexibles o impunes, los 

retrasos de los maestros, la falta de registro de incidentes de maltrato, las tácticas 

intimidatorias por parte de los maestros, la primacía de los logros académicos sin 

considerar el esfuerzo y las diferencias de los alumnos, así como la ausencia de una 

política escolar clara y consensuada en torno a la aplicación de sanciones.  

 

En el estudio se pudo encontrar que las causas de la violencia escolar son originadas 

por problemas individuales, familiares y escolares. Encontrándose que hay gran 

cantidad de estudiantes que ven programas de televisión con escenas de violencia y 

utilizan aplicaciones de juegos violentos, lo que pode generar malas relaciones 

interpersonales. En cuanto a los problemas familiares, se encontró que los 

estudiantes, en su mayoría, no viven con madre y padre y, es muy marcada la falta de 

atención y de afecto hacia sus hijos. Este entramado social y familiar en que se 

desenvuelve la vida de los estudiantes, donde al parecer se ha legitimado la violencia 

en sus prácticas cotidianas, haciéndola ver como natural. Desde niños han aprendido 

a interactuar con la violencia, la cual posiblemente se ha hecho habitual como forma 

de interacción social. De igual manera, al no concebir sus actos agresivos como 

violentos, el juego brusco o la popular recocha, el rechazo, la falta de normas y la 

desmotivación a la hora de desarrollar actividades preparadas por los docentes, se 

convierte en un detonante de violencia ya que fácilmente traspasan los límites y los 

naturalizan. A pesar que la violencia escolar, es un fenómeno muy evidenciado en la RE
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Institución Educativa, no se han establecido acciones de intervención y prevención, 

posiblemente, debido a la falta de capacitación que sensibilice tanto al cuerpo docente 

como a los directivos docente frente al tema. Al evidenciar que el aula de clases, es el 

espacio donde más se presentan situaciones violentas, la actuación y acompañamiento 

del docente es fundamental. En este sentido, es importante que los docentes manejen 

las situaciones de agresión de una manera que faciliten la convivencia, continuar con 

una actitud pasiva, ignorando las situaciones, es gravísimo, pues permite que los 

problemas sigan su curso haciendo que escale rápidamente. 

 

Por último, se puede concluir que las consecuencias de los problemas de violencia 

escolar, son los golpes, insultos, amenazas y exclusión. Por otro lado, ser víctima de 

violencia dentro de la escuela puede conllevar a un amplio espectro de consecuencias 

negativas para los estudiantes, disminución de autoestima, aumento de inseguridad 

personal, persistencia de problemas psicológicos, reducción de las oportunidades de 

aprendizaje, y con ello también el deterioro del rendimiento educativo. De la misma 

manera, este impacto puede variar según las características personales de los 

estudiantes, en particular, sexo biológico y edad en el que ocurren los episodios de 

violencia.  

 

 

4.3.2. Recomendaciones 

 

 

A partir del trabajo desarrollado en la presente investigación, y de las conclusiones 

obtenidas, se pueden aportar las siguientes recomendaciones para futuros estudios: 

 

Debido que en la actual investigación se involucró solo a estudiantes de básica 

secundaria de una sola Institución Educativa, sería relevante que se lleve a cabo un 

estudio que complemente el contexto, es decir tomando los mismos instrumentos RE
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aplicados en esta investigación, aplicarlos para estudiar la convivencia escolar en 

otras Instituciones Educativas de municipios aledaños. 

 

De igual forma, los diferentes eventos trabajados en esta investigación, se tengan en 

cuenta para estudios futuros en otros departamentos del territorio colombiano, que 

logren determinar las causas de la violencia escolar y describir las consecuencias de 

los problemas de convivencia escolar y la posible relación de sus resultados con los 

conseguidos en esta investigación. 

 

Hacer estudios comparativos entre instituciones públicas y privadas del departamento 

de Nariño y del país acerca de la convivencia y violencia escolar en la educación 

básica secundaria y media. 

 

Se recomienda generar futuras investigaciones que puedan servir al Ministerio de 

Educación Nacional como referencia para crear políticas públicas educativas que 

garantícenla implementación de programas de convivencia escolar. 

 

Por último se recomienda aplicar el programa de convivencia escolar, una vez se 

regrese a la presencialidad normal académica en los establecimientos educativos. 
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5.1.   Denominación de la propuesta 

 

 

Con base en los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación, se diseña 

una propuesta denominada: Programa de convivencia escolar para disminuir la 

violencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, la cual 

se presenta a continuación. 

 

 

5.2.  Descripción de la propuesta 

 

 

La propuesta consiste en un programa de convivencia escolar, para los estudiantes de 

la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia, concebido como propuesta que al ser aplicada 

disminuiría la violencia escolar en la Institución Educativa. 

 

Para la construcción de este programa, se tomaron los resultados arrojados por los 

cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes, de manera que en el programa se 

incluyen todos los aspectos que contribuyen a mejorar la convivencia y por ende 

disminuir la violencia escolar. 

 

Este programa de convivencia escolar es una propuesta institucional, científica y de 

apoyo a la mejora de la convivencia, orientado a todas las instituciones educativas 

comprometidas con la formación de los niños y jóvenes, interesadas en mejorar la 

convivencia y disminuir los casos de violencia en su institución y territorio. 

 

Para elaborar el programa de convivencia escolar se tuvieron en cuenta el análisis y 

los resultados de esta investigación. RE
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5.3.  Justificación de la propuesta 

 

 

La presente propuesta para docentes y estudiantes de instituciones educativas de 

básica secundaria y media, se justifica en razón de los siguientes aspectos: 

 

Los requerimientos de las generaciones actuales de formarse como ciudadanos 

generadores de paz  y convivencia social y, en consecuencia, la exigencia a docentes 

de conocer otras alternativas didácticas para contribuir a la solución de problemas de 

convivencia. 

 

Los resultados basados en el análisis de los datos recolectados con los cuestionarios, 

aplicados a docentes, donde se corroboró que no establecen normas de convivencia 

con sus estudiantes y no le dan el manejo adecuado a los problemas de convivencia 

escolar. Y a estudiantes, donde se corrobora que se presentan formas de violencia 

directa e indirecta entre ellos mismos, donde los problemas individuales, escolares y 

familiares son la causa de la violencia escolar y donde las consecuencias a estos 

problemas casi siempre son negativos. Sin embargo reconocieron que un programa de 

convivencia escolar puede disminuir los problemas de violencia escolar. 

 

Las carencias en cuanto a formación sobre convivencia y manejo de problemas 

convivenciales generadores de violencia. El estudio evidenció que los docentes tienen 

poca capacitación con el manejo de problemas convivenciales. 

 

La necesidad de orientación metodológica, especialmente en las primeras etapas de la 

vida de los estudiantes. Muchas de las alternativas orientadas a la formación de 

competencias básicas para la convivencia deben potenciar las cualidades positivas 

naturales del estudiante y en general del ser humano, como son: solución de 

problemas, mediación, iniciativa y participación. RE
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Por último, este programa de convivencia escolar, surge ante la necesidad de crear 

alternativas de solución para mejorar la convivencia escolar y disminuir los 

problemas de violencia escolar en las Instituciones Educativas. 

 

 

5.4.  Fundamentación 

 

 

Un programa social consiste en una intervención intencionalmente diseñada para 

afrontar, con acciones y recursos, un problema reconocido como importante. Los 

programas sociales se conforman por objetivo, actividades y recursos que 

intencionalmente se articulan por una instancia gestora, con el fin de intervenir y 

transformar una situación específica que afecta a una población determinada, con el 

propósito de mejorar el estado de bienestar o calidad de vida de los beneficiarios 

(Loera, 2009). De igual manera, un programa educativo de carácter preventivo y 

formativo que se implementa en la educación básica, con el objetivo de favorecer al 

establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a 

prevenir situaciones de violencia escolar, contribuye al desarrollo emocional y social 

de los alumnos y propicia condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar. A 

demás promueve la intervención pedagógica en las aulas y escuelas, de carácter 

formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos, orientado a que los 

estudiantes reconozcan su propia valía; aprendan a respetarse a sí mismos y a los 

demás; a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a 

manejar y resolver problemas convivenciales de manera asertiva; favorecer el 

desarrollo de capacidades técnicas, de los directores y docentes, para propiciar la 

mejora de la convivencia escolar en sus planteles con apoyo de materiales educativos; 

impulsar la participación informada y proactiva de las familias de los educandos de 

instituciones educativas y; coadyuvar a la prevención de situaciones de violencia 

escolar (Conseo Nacional de Población, 2017). RE
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Por otra parte, un estudio realizado por Aznar y otros (2007), se destacan los 6 

principales tipos de agresión en las escuelas. Entre estas está la disrupción en las 

aulas, problemas de disciplina, maltrato entre compañeros, vandalismo, daños 

materiales y violencia física. El maltrato entre compañeros ha sido una práctica que 

ha adquirido un papel cada vez más protagónico en el debate público. Este tipo de 

agresión se caracteriza por ser intencionado y persistente de un alumno o grupo de 

ellos hacia otro alumno sin que medie provocación ni posibilidad de respuesta. Estos 

agresores suelen actuar movidos por el deseo de poder, de intimidar o dominar, 

aunque en ocasiones reconocen estar motivados por simple diversión. Este tipo de 

maltrato puede ser tanto físico como psicológico, expresadas en acciones de 

exclusión social, insultos, amenazas y humillaciones, que afectan la autoestima de 

estos niños, en pleno proceso de desarrollo como individuo, llegando al extremo de 

provocar la deserción escolar (Cerezo F. , 2006). 

 

La violencia escolar es una expresión más de exclusión y segregación. En muchas 

ocasiones son la expresión de discriminación étnica, económica, social, política y 

cultural, demostrando que los altos niveles de inequidad son un factor que afecta 

también a estos grupos atareos (Bárcena, Prado, Gerstenfeld, & Pérez, 2016). Existen 

factores que explican el carácter agresivo de los niños y adolescentes, como es la 

violencia familiar y el abuso, el poco control de los padres, el ser pobre, el bajo 

rendimiento académico, y fácil acceso a armas, lo que conlleva valores morales y 

actitudes sociales poco desarrolladas. No tienen integrado, como noción de resolución 

de problemas de convivencia, la conciliación en vez de la agresión. Por otra parte, un 

factor que los afecta, de manera indirecta, son los mensajes a través de los diferentes 

medios de comunicación, en donde la violencia es la forma de enfrentar los 

problemas y las diferencias. Es así como entregan una percepción de la realidad, que 

muchas veces no existe, pero estos niños aprenden nuevas maneras de desarrollarse, y 

se transforma finalmente en un estilo de vida (McAlister, 2000). 
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Por ende, se entiende que el sistema educacional es fundamental como herramienta de 

prevención de los problemas de convivencia, ya que es el lugar, aparte del hogar, en 

donde se forman como individuos. Es mediante la enseñanza de nuevas actitudes, la 

utilización del diálogo y valores como la tolerancia y aceptación a las diversidades, 

que se puede enseñar a los niños a no utilizar la violencia sino el diálogo como 

método de defensa. La Encuesta Global de Salud en la Escuela, que analizó casos en 

países en desarrollo, arrojó que entre 20% y 65% de niños y adolescentes en edad 

escolar reportan que han sido intimidados verbal o físicamente en su escuela 

(Pinheiro, 2006). No hay duda entonces que las escuelas se deben convertir en el 

escenario de contención de la violencia y desarrollo de valores de convivencia. 

 

Es un mito que la violencia escolar se restringe a agresiones entre estudiantes. No son 

pocos los casos en los que los docentes son quienes generan las rivalidades o incluso 

ofenden a los estudiantes, y a su vez pueden llegar a ser víctimas de violencia, por 

parte de sus estudiantes. Otro mito sobre este fenómeno, es que vaya apareciendo en 

las nuevas generaciones. Ha existido siempre y quizás con la misma o mayor 

intensidad. Igualmente es un mito que sean actos aislados, que ocurren 

accidentalmente. Con este postulado, se busca bajar el perfil de estos actos, y no 

causar alarma social. Si bien, no se debe exagerar, tampoco se pueden tratar como 

actos aislados y de poca frecuencia, ya que sí es un asunto que debe ser estudiado y 

políticas deben ser creadas para la regulación de esta actividad. Igualmente se 

encuentran posiciones radicales que consideran que la única solución es “la mano 

dura”, con castigos ejemplares, expulsiones y cambios de centros educativos. De 

ninguna forma es esa la formula, que está vinculada a la autoridad como principio 

básico de la educación que es lo que está cambiando. Hoy se considera que la escuela 

no debe limitarse a la entrega de conocimiento, sino que debe ser agente de formación 

en valores, ideales, costumbres, y por sobre todo como relacionarse adecuadamente 

con quienes los rodean (Moreno, s.f.). 
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En este orden de ideas, los problemas de convivencia escolar, son clave tanto para la 

contención adecuada de la violencia como para los logros educacionales de los 

estudiantes, es más, un estudio que llevo a cabo Villar (2010), en distintas partes de la 

región arrojó que los problemas de convivencia y violencia escolar, son las variables 

que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. Y en este inciden 

la infraestructura, la entrega de los servicios básicos, la disponibilidad de libros en 

biblioteca, y el acceso a computadores; pero también la relación con los docentes, su 

capacidad pedagógica y los métodos de enseñanza utilizados, entre varios otros. 

 

A su vez no hay duda de que la convivencia, se ve afectada por el ambiente en el 

hogar y la comunidad (Organización de las Naciones Unidas, 2008). 

Desafortunadamente América Latina, es una de las regiones con más altos niveles de 

violencia en el mundo. Una parte importante de este fenómeno se vincula 

precisamente con la violencia juvenil. Tal como señalan Bárcena y otros (2016), 

durante las últimas décadas la violencia juvenil en América Latina ha cobrado 

creciente relevancia en el debate público, las agendas de gobiernos y en foros y 

conferencias del sistema internacional. En muchos países de la región los jóvenes 

cometen crímenes violentos a edades cada vez más tempranas y también mueren con 

precocidad creciente por efecto de tales crímenes.  

 

No hay duda de que la violencia escolar y los factores que subyacen en ella han sido 

centro de atención de la política educativa en toda la región y Colombia no es la 

excepción. En este marco, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia lanzó la 

Política Educativa en la formación escolar para la convivencia. Cabe resaltar que 

existen diferentes acciones que se pueden escoger para atacar el tema de violencia 

escolar, pero en el último tiempo se ha destacado por sobre la llamada mediación 

escolar (Ortega, 2004), la cual ha logrado avances significativos, cuando grupos o 

individuos, viven situaciones conflictivas y no saben cómo resolverlas.  
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La propuesta del programa de convivencia escolar, será ejemplo de la aplicación de 

esta metodología poniendo en el centro, como actores principales en la resolución de 

los problemas de convivencia a pares, estudiantes y maestros que serán capacitados 

para desempeñar la labor de mediadores. Es un programa donde es imprescindible 

evitar el aislamiento social de las y los jóvenes, incorporándolos a dinámicas más 

amplias sobre todo en términos de participación y ejercicio de derechos, desde una 

perspectiva ciudadana. Por tanto, no basta con trabajar en el empoderamiento de las y 

los jóvenes, si ello no se realiza desde una perspectiva integral pensada en términos 

de construcción ciudadana (Pineda & Castillo, s.f.). 

 

 

5.5.  Objetivos de la propuesta 

 

 

Este programa educativo es de carácter preventivo y formativo que se propone para la 

implementación en la institución educativa, con los siguientes objetivos: 

 

 

5.6.  Objetivo general 

 

 

Brindar a los miembros de la comunidad educativa, una serie de herramientas 

pedagógicas para transformar los problemas de convivencia, a través del reencuentro 

con el diálogo y la concertación, en un ambiente de respeto por el otro y donde sea 

una realidad la tolerancia hacia la diferencia que coadyuven a prevenir situaciones de 

violencia escolar. 
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5.7.  Objetivos específicos 

 

 

Promover la intervención pedagógica en las aulas, de carácter formativo y preventivo 

con herramientas educativas orientadas a que los estudiantes aprendan a respetarse a 

sí mismos y a los demás; a expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y 

reglas, así como a manejar y resolver problemas convivenciales de manera asertiva. 

 

Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas, de los docentes, para propiciar la 

mejora de la convivencia escolar en la institución con apoyo de herramientas 

educativas. 

 

Generar buenas prácticas de convivencia entre todos los actores de la comunidad 

escolar que permitan en un buen ambiente de aprendizaje y coadyuvar a la prevención 

de situaciones de violencia escolar. 

 

Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las 

tensiones y las discrepancias, así como el aprendizaje de técnicas y estrategias en 

resolución de problemas convivenciales de forma no violenta a través de la 

mediación, entre otras estrategias. 

 

 

5.8.  Beneficiarios 

 

 

El programa de convivencia escolar va dirigido a la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, ubicada en la cabecera municipal de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia, patrocinado por la misma institución y 

coordinado por el docente investigador y el profesional en orientación escolar de la RE
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institución educativa. En cuanto a los procesos para la ejecución, evaluación y 

seguimiento del programa estará liderado por el proyecto de democracia y orientación 

escolar de la institución. 

 

 

5.9.  Productos 

 

 

Transformar los problemas de convivencia a través del reencuentro con el diálogo y 

la concertación, en un ambiente donde el respeto por el otro y la tolerancia hacia la 

diferencia es una realidad. De esta manera se busca contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los jóvenes, y de la comunidad educativa, formando líderes escolares, 

potenciando sus habilidades personales y sociales y estimulando la creatividad en la 

transformación del ambiente escolar a partir de los problemas convivenciales. 

 

 

5.10.  Localización 

 

 

El programa de convivencia escolar se propone para aplicar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en la cabecera municipal de El 

Tablón de Gómez, el cual pertenece a la subregión del rio Mayo del departamento de 

Nariño, se encuentra ubicado al sur-oeste del territorio Colombiano y al Nor-oriente 

del departamento de Nariño, entre las coordenadas planas X=632.400m-659.625m y 

Y=997.000m-1.019.100m, según el observatorio astronómico de Bogotá. La distancia 

a la capital del Departamento, San Juan de Pasto es de 62 kilómetros, y a pesar de las 

malas condiciones en que se encuentra la vía, el municipio ha desarrollado un vínculo 

comercial sumamente estrecho con esta ciudad, en donde se abastece de una gran 

variedad de productos de consumo y a la vez llena los sobrantes de la producción RE
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local. Éste municipio se encuentra asentado sobre el macizo colombiano, donde 

fisiográficamente las cordilleras oriental y central se funden en un solo carácter geo 

mórfico. Podemos decir que el territorio del municipio es atravesado por la cordillera 

centro oriental con dirección NE. Por razones de orden público entre 1998 y 2007 

abandonaron el municipio 625 personas, correspondientes a 150 hogares. El 

municipio fue receptor de población por desplazamiento forzoso en el año 2007. De 

la misma forma es expulsor de población por desplazamiento forzoso (Consejo 

Municipal para la Gestión del Riesgo, 2016). 

 

 

5.11.  Método 

 

 

El programa desarrolla una metodología propia que consiste en la intervención de la 

comunidad educativa durante un año escolar, en la cual se involucra a estudiantes, 

profesores, directivos y padres de familia, se establece una red de intercambio del 

saber y se genera un mayor empoderamiento y corresponsabilidad de la comunidad 

educativa. El modelo se basa en jóvenes tutores que, una vez capacitados como 

gestores y conciliadores escolares de los problemas de convivencia escolar, pasan a 

integrar la primera red de conciliadores y gestores de la convivencia escolar de la 

institución educativa, apoyados por el profesional de orientación escolar y el proyecto 

de democracia de la institución. El programa tiene una visión integral del ser humano. 

Al visualizar los problemas de convivencia escolar, desde el ámbito local, familiar y 

escolar, contribuye a mejorar la convivencia y la dinámica interna de la institución 

educativa generando una cultura de paz. Con sus resultados se espera que los 

estudiantes sean protagonistas y constructores de su propia vida. Es un programa 

innovador que rompe con el esquema de educación tradicional y da a los estudiantes 

un papel central en el manejo de problemas convivenciales. 
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El punto de partida es la aprobación para aplicar el programa, por parte del consejo 

directivo de la institución, el cual se analiza y debate. Una vez aprobado y acordado 

quienes serán los responsables de ejecutar el programa de convivencia escolar, se 

inicia la fase de concertación, en la cual se establece la comunicación con los 

docentes integrantes del proyecto de democracia y el profesional de orientación 

escolar, y se desarrolla una entrevista semiestructurada con los actores principales 

(Directivos, Docentes, Estudiantes) de la institución en donde por una parte, se trata 

de conocer en detalle las necesidades y características específicas de la institución 

educativa y la comunidad, de forma tal que sea realmente posible apoyarlos en el 

desarrollo de un programa que responde a sus necesidades específicas y por otro se 

analizan las posibilidades reales de éxito en la implementación que depende 

básicamente del compromiso de participación y apoyo que expresen los directivos, 

maestros, estudiantes y sus padres y madres.  

 

Con esta información y el acuerdo de deseo real de participar en este programa, se 

lleva a cabo el Sondeo de Factibilidad que incluye análisis de las características 

poblacionales, el reconocimiento del contexto y la cobertura y organización interna 

de la institución, estudio que permite identificar los niveles de motivación para la 

ejecución y sostenimiento de la propuesta. La institución debe tener los siguientes 

criterios: nivel de educación secundaria con estudiantes entre 11 y 17 años, 

correspondientes a los grados octavo a once; que cuente con un equipo docente 

dispuesto a acompañar el programa y; que tenga impacto y cobertura en el área 

circundante del colegio. Los resultados de esta etapa serán analizados por el consejo 

directivo de la institución, quien define la viabilidad de la implementación y las 

posibilidades de éxito. Una vez establecido que es factible ejecutarlo se inicia el 

proceso de implementación con la Fase de Promoción y Divulgación. Esta tiene como 

objetivo central socializar la propuesta del programa de convivencia con la 

comunidad educativa en general, a partir de estrategias metodológicas que responden 

a los intereses y motivaciones de los actores involucrados. En esta fase se realiza la RE
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presentación del programa a los y las estudiantes, docentes y orientación; se exponen 

las premisas fundamentales, objetivos del programa y horizonte del mismo; se 

establece consenso con la comunidad acerca de la pertinencia y viabilidad de éste y a 

partir de la aceptación colectiva se definen los líderes que participarán directamente 

de la propuesta, quienes conforman equipos de trabajo. Un Grupo de Docentes y 

Tutores y un Grupo de Estudiantes, quienes participan de forma activa y permanente 

como equipo de apoyo en el proceso, promoviendo la sostenibilidad a corto, mediano 

y largo plazo. Los actores que participan, como líderes del proceso, se vinculan 

principalmente con criterios de voluntariedad y compromiso, los cuales constituyen 

garantías mínimas para el óptimo desarrollo de la propuesta. 

 

A partir de este momento se inicia la intervención focalizada con los grupos líderes, 

desarrollando la Fase de Apreciación de los problemas de convivencia escolar en la 

que se propician escenarios de diálogo a partir de estrategias pedagógicas que 

responden a los intereses vitales y motivaciones de los jóvenes. A través de talleres 

semiestructurados se construyen espacios de autorreflexión y reflexión colectiva, se 

identifican narrativas a través de las cuales se evidencian sistemas de significado que 

dan sentido a sus acciones cotidianas en relación a los problemas de convivencia 

escolar y permiten evidenciar sus esquemas de realidad. Son relatos a través de los 

cuales se construye una lectura de los problemas de convivencia institucional, 

particular al contexto (barrio, veredas, escuela, grupo de pares, familias). Esta fase 

permite un nivel de comprensión de la posibilidad de transformación de una realidad 

que los mismos jóvenes han identificado, lo que generaría un primer nivel de 

autonomía, que plantea al joven la posibilidad de ser agente promotor de cambio de 

sus propias realidades y no sólo receptor de estas. En esta fase los docentes tutores 

participan desde una postura de observación participativa. 

 

Luego, se desarrolla la fase de Formación a Docentes, en la cual se construyen 

espacios de confianza y auto reconocimiento que pretenden movilizar a dichos RE
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actores frente a la importancia de su papel como docentes y el reconocimiento de los 

jóvenes desde su pluralidad y formas de expresión como una posibilidad de 

enriquecimiento mutuo y construcción de nuevos referentes de relación. En esta fase 

el docente genera procesos de autorreflexión donde resignifica su papel como docente 

y establece nexos y relaciones con la realidad de sus estudiantes. En esta fase quedan 

registradas muchas de sus experiencias y percepciones. Lograr estos primeros niveles 

de concientización tanto desde el rol del docente como de la dinámica de 

corresponsabilidad en las relaciones con el estudiantes, se da inicio a la fase de 

Formación a Estudiantes, en la cual el liderazgo en la intervención, la asume el 

equipo de alumnos tutores, con acompañamiento directo de los responsables del 

programa y orientación escolar, quienes fortalecen el proceso a partir de 

retroalimentación permanente. Para ello se construirán conjuntamente estrategias 

metodológicas coherentes con el ciclo vital de los jóvenes a partir del análisis 

construido en la Fase de Apreciación de los problemas de convivencia escolar en la 

institución. Es en estos espacios donde se propician encuentros de diálogo, donde 

emergen las emociones, historias de vida y vivencias cotidianas, a partir de las cuales 

se aborda la escala axiológica y se genera un consenso frente a los valores que dan 

sentido a la vida de cada uno de los protagonistas. Igualmente, permiten reflexionar 

acerca de la responsabilidad del Gestor de los problemas de convivencia escolar, y 

hace posible la integración entre los actores desde una perspectiva distinta a las áreas 

del conocimiento que ellos imparten, permitiendo ampliar la visión del docente con la 

perspectiva del joven, estableciendo una relación docente-estudiante desde una 

postura de más horizontal. Con los jóvenes, en esta fase además se trabajaría el nivel 

de superación personal que les permita desarrollar habilidades y competencias 

sociales relacionadas con la convivencia pacífica, la resolución de problemas 

convivenciales y el crecimiento personal. En esta etapa se enfatiza el trabajo 

estructurado en talleres que atenderá el desarrollo de la inteligencia emocional y los 

principios morales. 
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A continuación se aborda la fase de capacitación en mecanismos alternos de solución 

de problemas convivenciales, en la que se introduce, tanto a los y las jóvenes como a 

los docentes, en la comprensión del conflicto desde la perspectiva de la 

transformación, y a conceptos y herramientas de los Mecanismos alternativos de 

solución de problemas convivenciales, con el fin de integrar la visión personal con la 

visión de función social que desempeñarán en su calidad de gestores de problemas de 

convivencia escolar. Este primer nivel de acercamiento a los métodos alternos de 

solución de problemas de convivencia, se introducen las múltiples alternativas y 

figuras que existen como posibilidad para gestionar los problemas de convivencia en 

la institución. Es en esta fase en donde respondiendo al criterio de voluntariedad en 

los procesos alternativos de solución de problemas convivenciales, a la que se ha 

hecho referencia, cada una de las personas que participan en la formación deciden su 

continuidad en la propuesta y conforman la mesa de gestión de los problemas de 

convivencia escolar, definiendo a través de un ritual colectivo su participación. 

 

Una vez terminada la capacitación y habiendo aceptado voluntariamente participar, se 

inicia la Fase de especialización, en el cual, a partir del análisis colectivo y evaluando 

las necesidades particulares del contexto, se selecciona el método alternativo de 

solución de problemas de convivencia que se considera más apropiado, y se procede a 

la capacitación técnica en el método seleccionado, propiciando además espacios de 

formación para reafirmar aptitudes y conocimientos que han adquirido, tanto los 

jóvenes como los docente, a lo largo del proceso de formación, utilizando ejercicios 

vivenciales, tales como simulaciones o estudios de caso; el manejo de actas de 

compromiso y, muy especialmente, la conciencia de las responsabilidad social que 

deben tener los integrantes de la mesa de gestión de problemas convivenciales al 

convertirse en referente social para la comunidad educativa. 

 

Concluida la Fase de especialización se llevaría a cabo una Ceremonia de 

Certificación, momento muy significativo para los grupos y la institución, pues es en RE
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ésta en donde los jóvenes y los docentes se comprometen públicamente a ser Gestores 

de los problemas convivenciales y por lo tanto un ejemplo de convivencia. 

 

Una vez estén certificados se realizará, un ritual de lanzamiento de la Mesa de 

Gestión, inaugurada por los propios gestores. Sería una ceremonia en donde se ofrece 

a la comunidad educativa la mesa como el canal idóneo para resolver los problemas 

de convivencia que se presentan al interior de esta comunidad invitando a abandonar 

la violencia como canal de resolución de las diferencias. A partir de este momento 

entrarían oficialmente a funcionar las mesas y los gestores de los problemas de 

convivencia. 

 

Posteriormente, viene la Fase de Continuidad en la que, por una parte, se generan 

alianzas entre el Comités de Convivencia Escolar u otras instancias del gobierno 

escolar, con los directivos, lo que aporta a la permanencia del programa y; por otra, a 

partir de las fortalezas y dificultades surgidas en el trabajo, se desarrollará un segundo 

nivel de especialización, que permitirá a los Gestores, afianzar los conocimientos y 

potencializar sus habilidades en la solución de problemas convivenciales mejorando 

su desempeño y fortaleciendo elementos fundamentales de la inteligencia emocional 

y de las habilidades sociales y comunicativas. En esta fase, así como en la ejecución 

del programa, de aquí en adelante, los gestores deberán apropiarse del mismo y 

promover la alternatividad para la gestión de los problemas de convivencia en el 

ámbito escolar generando cambios en la cultura institucional. Para ello y de manera 

permanente, deberán llevar a cabo acciones de sensibilización en la comunidad 

educativa de forma tal que esta reconozca y legitime la Mesa de Gestión como un 

espacio real para resolver los problemas de convivencia cotidianos que emergen de la 

interacción.  

 

En esta fase, además, se definen los aspectos administrativos y las estrategias para el 

montaje y administración de la mesa de gestión. Cabe destacar que los procesos de RE
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diálogo que subyacen en el modelo de negociación de los problemas de convivencia 

utilizan la perspectiva socio construccionista, la cual hace referencia, a que la realidad 

no es independiente de nuestro quehacer como seres humanos constituidos en torno a 

una cultura, sino que es precisamente un resultado procesal de ello. Con esto no se 

pretende afirmar que la realidad no exista, por el contrario la realidad existe y nos 

constriñe y nos potencia al mismo tiempo, con total independencia de cómo nos 

gustaría que fuese (Ibáñez, 1989), por tal motivo, la realidad es construida a través de 

las prácticas humanas, es decir, son las prácticas sociales, entendidas como el 

conjunto de las actividades humanas que significan la realidad las que generan en un 

momento histórico una determinada realidad y no otra. 

 

Pero aquí no acaba la acción del Programa. Finalmente, continúa los procedimientos 

para la evaluación de los procesos que se implantan, permitiendo un seguimiento y 

una modificación continua en función de los resultados, lo que permite una mejora 

del programa implementado. La evaluación del Programa de Convivencia escolar 

permite realizar, a la vista de los resultados obtenidos, los ajustes que se consideren 

necesarios para modificar anualmente las actividades.  

 

La valoración del grado de consecución de los objetivos se realizará al finalizar el año 

escolar, con la participación de los distintos sectores escolares implicados. Esta 

evaluación consistirá en la búsqueda de los indicadores que valoren la consecución de 

los objetivos y actividades como se muestra en la tabla 93. Se incluirán propuestas de 

mejora sobre las actividades programadas. Los instrumentos utilizados para llevar a 

cabo la evaluación serán: anotación directa de los indicadores de actividades y 

encuestas de cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 93. Indicadores de evaluación 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES 

Conocer las 

necesidades y 

características 

específicas de la 

comunidad educativa. 

 

Identificar los niveles 

de motivación. 

 

Entrevista semiestructurada 

 

Sondeo de factibilidad 

 

Análisis 

 

La entrevista responde a las necesidades y 

características específicas de la comunidad 

educativa. 

 

El sondeo de factibilidad ofrece 

información para tomar la decisión de 

realizar o no el programa. 

 

Se realizó un análisis minucioso que 

permite identificar los niveles de 

motivación. 

Socializar la 

propuesta del 

programa de 

convivencia 

 

 

 

Definir los líderes 

para conformación de 

los equipos de trabajo 

Presentación del programa 

 

Exponer los objetivos del 

programa 

 

Consenso con la comunidad 

educativa 

 

Conformación de los grupos 

líderes 

Se presentaron diferentes estrategias para 

socializar el programa de convivencia 

escolar. 

 

Se conformaron los equipos de trabajo en 

consenso con la comunidad educativa. 

Propiciar escenarios 

de diálogo 

 

Generar niveles de 

autonomía 

 

Talleres semiestructurados 

 

Relatos 

 

Observación participativa 

Se hizo uso de diferentes ambientes de las 

instalaciones, donde se desarrollaron 

talleres y generaron espacios de diálogo y 

participación. 

Construir espacios de 

confianza y 

autoconocimiento 

Procesos de autorreflexión 

 

Registrar experiencias y 

percepciones de los docentes 

Se desarrollaron diferentes procesos para 

compartir experiencias y generar espacios 

de confianza y autorreflexión 

Reflexionar acerca de Construir conjuntamente, Se construyeron diferentes estrategias de RE
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la responsabilidad del 

gestor de los 

problemas 

 

Desarrollar 

habilidades y 

competencias sociales  

estrategias metodológicas 

coherentes con el ciclo vital de 

los jóvenes 

 

Encuentros de diálogo, historias 

de vida y vivencias cotidianas 

 

Trabajo estructurado en talleres 

reflexión sobre la responsabilidad de un 

gestor joven 

 

Se desarrollaron varios talleres de 

encuentros para compartir historias de 

vida y que a la vez, fomentaron el diálogo, 

desarrollando habilidades y competencias 

ciudadanas 

Integrar la visión 

personal con la visión 

de función social 

 

Conformar la mesa de 

gestión de los 

problemas 

Respondiendo al criterio de 

voluntariedad, cada una de las 

personas que participan en la 

formación, decidirán continuar 

o no, en la propuesta 

 

Ritual colectivo de 

participación 

Después de la formación, se presentaron 

casos de voluntariedad para continuar con 

la propuesta  

 

Se conformó la mesa de gestión de los 

problemas 

Seleccionar el método 

alternativo de 

solución de problemas 

 

Crear conciencia de la 

responsabilidad social 

 

 

Capacitación en el método 

seleccionado para la solución 

de problemas 

 

Ejercicios vivenciales como 

estudios de caso 

 

Manejo de actas de 

compromiso 

 

Certificación y compromiso 

público a ser gestores de los 

problemas 

 

Ritual de lanzamiento de la 

mesa de gestión 

Se presentaron diferentes métodos 

alternativos de solución de problemas 

 

Se capacitó en el método seleccionado 

 

Se estudiaron casos vivenciales 

 

Se elaboraron actas de compromiso 

 

Hubo certificación y compromiso público 

para ser gestores 

 

Se realizó el ritual de lanzamiento de la 

mesa de gestión 

Crear alianzas con el 

comité de convivencia 

Apropiación del programa de 

convivencia escolar 

Se crearon alianzas con otras instancias 

del gobierno escolar RE
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escolar u otras 

instancias del 

gobierno escolar 

 

Llevar a cabo, acciones de 

sensibilización en la comunidad 

educativa 

 

Ser realizaron actividades de 

sensibilización a la comunidad educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas actividades humanas, en el contexto escolar hacen referencia a los diversos 

estilos de interacción y de posturas asumidas ante situaciones de convivencia, las 

cuales, en ocasiones generan roce entre sus participantes desencadenando tensión en 

las relaciones sociales establecidas, por tal motivo, el programa brinda espacios de 

diálogo en donde los diferentes actores de la comunidad educativa (docentes, padres 

de familia y estudiantes) evidencian sus creencias a cerca del concepto de 

convivencia generando espacios reflexivos y de participación entre los mismos, 

haciendo posible crear posturas de corresponsabilidad frente los cambios que 

posibilitan la sana convivencia al interior de la escuela, haciendo de cada caso un 

hecho particular. 

 

En las siguientes figuras se presenta cada una de las fases del programa con sus 

objetivos, actividades y recursos para ser desarrolladas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 80. Concertación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 81. Promoción y divulgación 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 82. Apreciación de los problemas de convivencia 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 83. Formación docente 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 84. Formación a estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 85. Capacitación en métodos alternativos de solución de problemas convivenciales 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 86. Especialización 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 87. Continuidad 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 87. Seguimiento y evaluación 
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5.12.  Cronograma 

 

 

Para la ejecución del programa de convivencia escolar que se propone en esta 

investigación, se sugiere el siguiente cronograma, como se muestra en la figura 88, 

que puede ser modificado, de acuerdo a los tiempos de la institución educativa que lo 

decide adoptar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 88. Cronograma 
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Anexo A: Cuestionario para docentes de los centros educativos rurales de El 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre las condiciones de la 

convivencia escolar en su centro educativo, responde sinceramente cada una de ellas. 

Este cuestionario no requiere su nombre, de esta forma le garantizamos el anonimato 

de sus repuestas. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Su establecimiento educativo tiene aulas adecuadas para desarrollar actividades 

académicas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

2. El establecimiento educativo posee baños necesarios para la cantidad de personas 

que atiende. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

3. El establecimiento educativo tiene parque escolar con juegos recreativos. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo RE
DI
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4. Su establecimiento educativo posee aula de sistemas y redes de internet. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

5. El establecimiento educativo cuenta con biblioteca escolar. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

6. Se establecen los pactos de aula en acuerdo con estudiantes y docentes. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

7. Los estudiantes cumplen las normas establecidas en el establecimiento educativo. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

8. Se escucha la opinión de los estudiantes para crear y ajustar las normas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo RE
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 Nada de acuerdo 

 

9. Los estudiantes pueden decir a los docentes lo que piensan de las normas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

10. Los estudiantes no respetan y desobedecen al profesor. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

11. Sus estudiantes interrumpen, molestan y no dejan desarrollar las clases. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

12. Los estudiantes se niegan a hacer las tareas asignadas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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13. Los estudiantes llegan tarde al salón de clases. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

14. Los estudiantes entran y salen del salón sin permiso. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

15. Los estudiantes, provocan, ridiculizan o insultan a los profesores. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

16. Los estudiantes se amenazan, insultan o agreden físicamente. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

17. A los estudiantes no les gusta trabajar en grupo. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo RE
DI

- U
M

EC
IT



269 
 

 Nada de acuerdo 

 

18. Los estudiantes se ponen sobre nombres o se ríen de otras personas a manera de 

burla. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

19. Los estudiantes dicen mentiras o rumores sobre alguien. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

20. Cuando surge un problema de convivencia, los estudiantes tratan de resolverlo sin 

pegar ni insultar a nadie. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

21. En su establecimiento educativo se discuten los problemas de convivencia con los 

estudiantes implicados. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo RE
DI

- U
M

EC
IT



270 
 

22. Considera que la convivencia es buena en su establecimiento educativo. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

23. Los profesores detectan a tiempo los problemas de convivencia que se pueden 

presentar entre estudiantes. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

24. Considera correcto plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de 

la intervención en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

25. Aplicar sanciones estrictas es una solución correcta para afrontar los problemas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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26. El diseño y aplicación de un programa de convivencia escolar, es una excelente 

herramienta para disminuir los problemas de convivencia escolar. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

27. El diseño y aplicación de un programa de convivencia escolar, no es una 

excelente herramienta para disminuir los problemas de convivencia escolar. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

28. Cuando afronta los problemas de convivencia, lo hago dialogando y dando 

consejos a los estudiantes. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

29. Se afronta los problemas de convivencia con castigos individuales o colectivos. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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30. Los padres de familia ayudan a solucionar los problemas de convivencia, 

estableciendo acuerdos y dándoles cumplimiento. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 

 

31. He adquirido formación académica en seminarios, diplomados, et., sobre 

convivencia escolar. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 Nada de acuerdo 
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Anexo B: Cuestionario para estudiantes de los centros educativos rurales de El 

Tablón de Gómez, departamento de Nariño de Colombia 

 

 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones sobre la convivencia escolar en 

tu centro educativo, responde sinceramente cada una de ellas. Esto no es un examen, 

no hay respuestas correctas o incorrectas, solo nos interesa saber lo que piensas y lo 

que te ocurre a ti y a tus compañeros y compañeras. Este cuestionario no requiere tu 

nombre, de esta forma nadie podrá saber lo que has contestado, así garantizamos el 

anonimato de tus respuestas. Muchas gracias por tu colaboración. 

 

1. Has presenciado peleas en tu colegio. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

2. Hay estudiantes que rompen o estropean mobiliario y otros equipos del colegio. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

3. Has escuchado insultos entre los mismos estudiantes. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

4. Hay estudiantes que le faltan al respeto a tu profesor. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

5. Hay niños o niñas que son aislados por otros estudiantes. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

6. Hay estudiantes que maltratan físicamente a otros compañeros. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

7. Hay estudiantes que maltratan verbalmente a otros compañeros. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

8. En mi colegio me han robado algún material escolar. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

9. Vivo con madre y padre. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

10. Tus padres se quieren. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

11. Mis padres se tratan mal. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

12. Mis padres me llaman la atención cuando me porto mal. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

13. Mis padres se preocupan por mí. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

14. Me gustan las actividades que prepara mi profesor. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

15. Creo que las clases en mi colegio son aburridas. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

16. En el colegio tengo amigos. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

17. Tus compañeros te dejan jugar con ellos. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

18. Existen normas de convivencia en mi colegio. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

19. Siento que mi colegio es un lugar seguro. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

20. Veo programas de televisión con escenas de violencia. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

21. Me gustan las aplicaciones con juegos de guerra y violencia. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

22. Mis compañeros me han dicho palabras groseras. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

23. He insultado a otros compañeros. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

24. En alguna ocasión me han golpeado. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

25. He golpeado intencionalmente a un compañero. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

26. He recibido amenazas de mis compañeros. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

27. He amenazado a un compañero. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces RE
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 Casi siempre 

 Siempre 

 

28. Algún compañero me ha quitado objetos en mi presencia. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

29. He quitado objetos a mis compañeros. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

30. Hay compañeros que me molestan en clases. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

31. Has molestado en clases. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces RE
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 Casi siempre 

 Siempre 

 

32. Hay compañeros que me contestan mal cuando les pregunto algo. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

33. Hay compañeros que dicen cosas malas de mí. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

34. Cuando miras a un estudiante que está golpeando o insultando a un compañero, se 

lo dices a alguien para detener el problema. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

35. Caigo bien a otros compañeros o compañeras. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

36. Hago amigos y amigas fácilmente. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

37. Algunos compañeros no me dejan jugar con ellos. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

38. Un programa de convivencia escolar ayuda a disminuir la violencia escolar. 

 Nunca 

 Casi nunca 

 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 

 

39. Un programa de convivencia escolar no ayuda a disminuir la violencia escolar. 

 Nunca 

 Casi nunca RE
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 A veces 

 Casi siempre 

 Siempre 
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Anexo C: Consentimiento informado de docentes 

 

 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Código DANE: _________________ Municipio: ___________________________ 

Docente encuestador: ALEXANDER MUÑOZ ORTIZ           C.C.: 13040424 

 

Yo , mayor de edad, docente del Centro Educativo, he sido informado acerca de la 

entrevista, la cual se requiere para recoger información necesaria para desarrollar la 

investigación en educación titulada “Programa de convivencia escolar para disminuir 

la violencia escolar en los centros educativos rurales de El Tablón de Gómez, 

departamento de Nariño de Colombia” 

 

Luego de haber sido informado(a) sobre las condiciones de mi participación en la 

entrevista, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 

información sobre esta actividad, entiendo que: 

 

 Mi participación en esta entrevista o los registros obtenidos por el entrevistador, 

no tendrán repercusiones o consecuencias en el desarrollo de mis actividades 

laborales. 

 Mi participación en la entrevista no generará ningún gasto, ni recibiré 

remuneración alguna por ella. 

 Al finalizar la actividad, los registros obtenidos podrán ser utilizados por el 

investigador con fines pedagógicos y formativos. 

 No habrá ninguna sanción para mí en caso de que no esté de acuerdo en 

participar. 

 Mi identidad no será publicada y los registros obtenidos durante la entrevista se 

utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación educativa. El RE
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investigador garantizará la protección de mi información y el uso de la misma, de 

acuerdo con la normatividad vigente, durante y posteriormente al proceso de la 

investigación educativa. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados (Ley 1581 

de 2012 y Decreto 1377 de 2012), y de forma consciente y voluntaria 

 

[ ] DOY EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO 

 

para mi participación en la entrevista para la investigación educativa realizada por el 

docente investigador. 

 

Lugar y Fecha: _________________________________________ 

 

___________________________ 

FIRMA DEL DOCENTE 

C.C. 
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Anexo D: Consentimiento informado para padres o acudientes de estudiantes 

 

 

Centro Educativo: ___________________________________________________ 

Código DANE: _______________________ Municipio: _____________________ 

Docente encuestador: ALEXANDER MUÑOZ ORTIZ          C.C.: 13040424 

 

Yo ___________________________________________________________, mayor 

de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del estudiante 

__________________________________________________________________ de 

______ años de edad, he (hemos) sido informado(s) acerca de la entrevista a 

estudiantes de grados cuarto y quinto de básica primaria rural, la cual se requiere para 

que el docente realice una investigación educativa sobre convivencia y violencia 

escolar en los centros educativos rurales del municipio de El Tablón de Gómez. 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi 

(nuestro) hijo(a) en la entrevista, resuelto todas las inquietudes y comprendido en su 

totalidad la información sobre esta actividad, entiendo (entendemos) que: 

 La participación de mi (nuestro) hijo(a) en esta entrevista no tendrán 

repercusiones o consecuencias en sus actividades escolares, evaluaciones o 

calificaciones en el curso. 

 La participación de mi (nuestro) hijo(a) en la entrevista no generará ningún gasto, 

ni recibiremos remuneración alguna por su participación. 

 No habrá ninguna sanción para mí (nuestro) hijo(a) en caso de que no 

autoricemos su participación. 

 La identidad de mi (nuestro) hijo(a) no será publicada y los registros de la 

entrevista se utilizarán únicamente para los propósitos de la investigación 

educativa. 
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 El docente entrevistador garantizará la protección de la información recogida de 

mi (nuestro) hijo(a) y el uso de la misma, de acuerdo con la normatividad vigente, 

durante y posteriormente al proceso de la investigación educativa. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de 

forma consciente y voluntaria 

 

[ ] DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO [ ] NO DOY (DAMOS) EL 

CONSENTIMIENTO 

 

para la participación de mi (nuestro) hijo (a) en la entrevista para la investigación 

educativa realizada por el docente. 

 

Lugar y fecha: ______________________________________________________  

 

 

 

FIRMA MADRE 

C.C.  

 

 

 FIRMA PADRE 

C.C. 

__________________________________________ 

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

C.C. 
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Anexo E: Datos de los expertos 

 

 

Experto Instrumentos 

validados 

Síntesis curricular 

DIEGO ARMANDO 

HERNÁNDEZ 

VIZCAÍNO 

Cuestionario para 

docentes. 

Cuestionario para 

estudiantes. 

Doctor en Ciencias de la 

Educación. 

Docente en I.E. Los 

Comuneros de Boyacá, 

Colombia. 

JUAN CARLOS 

MARTÍNEZ HUERTAS 

Cuestionario para 

docentes. 

Cuestionario para 

estudiantes. 

Doctor en Ciencias de la 

Educación. 

Docente en Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

JOSÉ MILLER MORA 

SALAZAR 

Cuestionario para 

docentes. 

Cuestionario para 

estudiantes. 

Doctor en Ciencias de la 

Educación con Énfasis en 

Acreditación de Instituciones 

Superiores. 

Docente en Conservatorio de 

Ibagué, Colombia. 

LILIA CONSUELO 

RONDÓN LAMPREA 

Cuestionario para 

docentes. 

Cuestionario para 

estudiantes. 

Doctora en Ciencias de la 

Educación. 

Docente Orientadora en I.E. 

Arturo Mejía Jaramillo de 

Ibagué, Colombia. 
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MÓNICA SÁNCHEZ 

HENAO 

Cuestionario para 

docentes. 

Cuestionario para 

estudiantes. 

Doctora en Ciencias de la 

Educación con Énfasis en 

Investigación, Evaluación y 

Formulación de Proyectos 

Educativos. 

Docente en I.E. El Mirador de 

Antioquia, Colombia. 
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Anexo F: Constancias de validación de los instrumentos por los cinco jueces 

expertos 
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Anexo G: Confiabilidad para diagnosticar las condiciones de la convivencia 

escolar 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Item1 56,2000 93,956 -,424 ,871 

Item2 55,8000 93,956 -,424 ,871 

Item3 55,3000 94,233 -,405 ,872 

Item4 56,7000 100,011 -,726 ,883 

Item5 56,1000 91,211 -,080 ,867 

Item6 57,1000 81,211 ,472 ,855 

Item7 57,1000 78,322 ,904 ,843 

Item8 56,9000 78,767 ,618 ,849 

Item9 57,3000 81,344 ,728 ,849 

Item10 56,8000 74,844 ,740 ,844 

Item11 57,0000 78,000 ,832 ,843 

Item12 57,2000 79,511 ,749 ,846 

Item13 57,5000 82,722 ,800 ,849 

Item14 57,7000 84,456 ,673 ,853 

Item15 57,7000 87,344 ,342 ,859 

Item16 57,2000 78,178 ,851 ,843 

Item17 57,2000 87,733 ,214 ,862 

Item18 57,2000 79,511 ,749 ,846 

Item19 57,1000 85,433 ,468 ,856 RE
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Item20 56,9000 76,767 ,856 ,842 

Item21 57,9000 89,433 ,189 ,861 

Item22 57,0000 81,556 ,720 ,849 

Item23 57,2000 81,511 ,599 ,851 

Item24 57,8000 89,733 ,095 ,863 

Item25 56,6000 99,378 -,660 ,883 

Item26 57,8000 91,733 -,154 ,867 

Item27 57,7000 88,011 ,267 ,860 

Item28 57,3000 88,900 ,070 ,867 

Item29 56,8000 76,622 ,821 ,842 

Item30 56,9000 79,433 ,578 ,851 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE
DI

- U
M

EC
IT



298 
 

Anexo H: Confiabilidad para identificar las formas de violencia escolar, 

determinar las causas y sus consecuencias de los problemas de violencia escolar 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Item1 68,4000 282,829 ,277 ,889 

Item2 67,7333 262,924 ,639 ,882 

Item3 67,3333 270,381 ,576 ,884 

Item4 68,4000 274,971 ,464 ,886 

Item5 67,6667 266,524 ,811 ,881 

Item6 67,6667 267,381 ,556 ,884 

Item7 67,5333 258,838 ,685 ,881 

Item8 67,7333 267,638 ,581 ,884 

Item9 68,4667 278,124 ,250 ,891 

Item10 68,6000 282,686 ,176 ,892 

Item11 68,6000 275,400 ,466 ,886 

Item12 68,6667 284,810 ,145 ,892 

Item13 69,2000 291,600 ,000 ,890 

Item14 68,6000 282,971 ,212 ,890 

Item15 68,2667 272,924 ,613 ,884 

Item16 68,4000 273,686 ,390 ,887 

Item17 68,4000 278,686 ,351 ,888 

Item18 68,6667 274,381 ,327 ,889 

Item19 68,6000 287,543 ,120 ,891 RE
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Item20 67,8667 266,981 ,688 ,882 

Item21 67,9333 265,781 ,528 ,884 

Item22 67,7333 272,067 ,568 ,884 

Item23 68,6667 275,524 ,629 ,884 

Item24 68,8000 281,314 ,466 ,887 

Item25 68,4000 288,971 ,054 ,892 

Item26 68,8667 282,410 ,546 ,887 

Item27 69,2000 291,600 ,000 ,890 

Item28 68,8000 280,600 ,424 ,887 

Item29 69,1333 288,124 ,389 ,889 

Item30 67,9333 256,210 ,787 ,879 

Item31 67,8000 272,029 ,495 ,885 

Item32 68,2000 276,457 ,464 ,886 

Item33 68,5333 287,124 ,120 ,891 

Item34 68,0667 280,210 ,236 ,891 

Item35 67,8667 287,552 ,094 ,892 

Item36 68,5333 287,552 ,106 ,891 

Item37 67,9333 270,352 ,554 ,884 
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