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Resumen 

 

La investigación propone un plan de mejoramiento para la gestión de la convivencia, el 

reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en el Colegio Agustín Fernández IED. 

Se realizó con enfoque cualitativo y alcance descriptivo. Se configuró como una investigación 

aplicada en el campo educativo y con diseño de investigación acción.  Se partió de la información 

suministrada de la autoevaluación institucional año 2021, la cual mostró que uno de los principales 

aspectos a trabajar era el fortalecimiento de la convivencia.  El plan de mejoramiento surge de las 

problemáticas observadas en la convivencia institucional: la falta de reconocimiento de la 

diversidad en el marco del origen de los conflictos y la influencia de factores externos en el 

comportamiento de estudiantes y padres de familia en la forma de “resolver” las situaciones de la 
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cotidianidad escolar expresadas en formas de violencia. La investigación se fundamenta en la 

revisión de antecedentes sobre la temática y conceptualiza las tres categorías eje del estudio: 

Gestión de la convivencia, reconocimiento de la diversidad y gestión del conflicto. Para dar cuenta 

del problema y de los objetivos se diseñó un cuestionario que exploró la percepción de los 

directivos y docentes; se retomó y adaptó el instrumento CENVI (Muñoz, Becerra y Riquelme, 

2017), para explorar percepciones de los estudiantes. Los resultados muestran, en la categoría 

Gestión de la Convivencia Escolar el CAF, concepciones sólidas basadas en los principios 

establecidos del PEI y el Manual de convivencia, sin embargo, se requiere mayor formación 

docente en lineamientos normativos y en debido proceso, además de fortalecer la participación de 

padres de familia en la elaboración y ajustes del manual y brindar mayor acompañamiento a los 

estudiantes en situaciones conflictivas. En la Categoría Gestión del Conflicto existe voluntad de 

los docentes para abordar los conflictos de manera constructiva, pero persisten, en los estudiantes, 

problemáticas de discriminación hacia ciertos grupos diferenciales, de violencia verbal, física y 

conductual y la percepción punitiva de aplicar sanciones para resolver conflictos. Deben 

fortalecerse las estrategias de resolución de conflictos y la formación en habilidades 

socioemocionales para los miembros de la comunidad educativa.  

 

Palabras clave: Mejoramiento institucional, convivencia, diversidad, conflicto 

 

 

Summary /Abstract 

 

The research proposes an improvement plan for the management of coexistence, the recognition of 

diversity and the management of conflict in the Colegio Agustín Fernández IED. It was carried out 

with a qualitative approach and a descriptive scope. It was set as an applied research, in the 

educational field with an action-research design. The starting point was the information provided 

by the 2021 Institutional self-assessment, which showed that one of the main aspects to work on 

was the strengthening of coexistence. The improvement plan arises from the problems observed in 

institutional coexistence: the lack of recognition of diversity in the context of the origin of conflicts 

and the influence of external factors on the behavior of students and parents in the form of 

"resolving” everyday school situations expressed in forms of violence. The research is based on 
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the background review on the field and conceptualizes the three main categories of the study: 

Coexistence management, diversity recognition and conflict management. A questionnaire that 

explores the perception of managers and teachers was design to account for the problem and the 

objectives; on the other hand, the CENVI instrument (Muñoz, Becerra and Riquelme, 2017) was 

taken up and adapted to explore student perceptions. The results show, in the CAF School 

Coexistence Management category, solid conceptions based on the established principles of the 

PEI and the Community Handbook, nevertheless more teacher training is required in regulatory 

guidelines and in the due process, in addition to the strengthening of the parent’s participation in 

the elaboration and adjustments of the community handbook and to provide greater accompaniment 

to students in conflictive situations. In the Conflict Management Category, there is a willingness 

of teachers to address conflicts constructively, but problems of discrimination against certain 

differential groups; verbal, physical and behavioral violence and the punitive perception of 

applying sanctions to resolve conflicts. Conflict resolution strategies and training in socio-

emotional skills for members of the educational community should be strengthened. 

 

Keywords: Institutional improvement, coexistence, diversity, conflict 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Este estudio se configuró como una Investigación Acción Educativa con enfoque 

cualitativo, que plantea un plan estratégico orientado a la gestión de la convivencia, el 

reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en la Institución Educativa Distrital 

Agustín Fernández de la Localidad 1 Usaquén en Bogotá.  

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, desglosando los antecedentes y 

la justificación del problema, la formulación de la pregunta principal y las preguntas asociadas, el 

objetivo general y los objetivos específicos que orientarán la investigación.  

En el segundo capítulo se incluye una contextualización del Marco Institucional o escenario 

escolar donde se realizará el presente estudio.  

El tercer capítulo presenta los avances relacionados con el estado del arte, configurado a 

partir de la revisión de antecedentes de investigación en el campo temático de interés.  

El siguiente apartado del documento, capítulo cuarto, corresponde al Marco Teórico donde 

se desarrolla un marco contextual y un marco conceptual relacionado con las categorías: gestión 

de la convivencia escolar, la gestión del Conflicto y el reconocimiento de la Diversidad. que 

configuran el problema de investigación y los objetivos del proyecto.  

 En el capítulo quinto, Metodología, se identifican los procesos y procedimientos para 

responder la pregunta de investigación planteada y alcanzar los objetivos propuestos para la 

investigación.  

El capítulo sexto muestra el análisis y la discusión de los resultados obtenidos en la 

Investigación 

Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del estudio y las recomendaciones para 

la continuidad y futuras investigaciones en este campo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes del Problema 

Hablar de educación es hablar de calidad educativa; en ese sentido se entiende que la calidad 

abarca diversos factores, no solo para el logro de los aprendizajes, sino también para alcanzar la 

convivencia escolar, que es la condición y el resultado de una educación de calidad.  Igualmente 

debemos resaltar que no es posible separar calidad de equidad, si se considera que la equidad no es 

sólo igualdad de acceso sino también de derecho a recibir una educación que sea capaz de dar 

respuesta a la diversidad.  

La definición de equidad educativa, entonces tiene que ver con una toma de decisiones 

estratégicas basadas en este principio, para que las Instituciones Educativas desarrollen planes, 

programas y proyectos con estrategias, acciones y recursos que respondan a las necesidades 

particulares y diferenciales de los estudiantes.  El desarrollo de instituciones educativas 

inclusivas, que acojan a todos los estudiantes sin discriminación alguna y promuevan su plena 

participación, desarrollo y aprendizaje, es una herramienta para mejorar la calidad de la educación 

y avanzar hacia una educación con mayor justicia, equidad y cohesión (OEI. 

https://oei.int/oficinas/chile/inclusion/xxx) 

En este sentido,  y teniendo en cuenta los marcos internacionales que orientan la educación hoy, la  

Unesco (2015) en su documento Educación 2030: Declaración de Incheon,  recoge el compromiso 

de los países y de la comunidad mundial de adoptar medidas urgentes para transformar las vidas 

mediante una nueva visión de la educación que se  concreta en el marco de acción para la 

realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Garantizar una educación inclusiva y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas”. 

(Unesco 2015 p. 7) 

La agenda 2030 propone una educación orientada a garantizar una educación de calidad y 

pertinente que reconozca “el papel clave que desempeñan las culturas locales para lograr la 

sostenibilidad para crear conciencia sobre las expresiones y el patrimonio culturales, y su 

diversidad”, poniendo de relieve la importancia del respeto para los derechos humanos y el 

fomento de una cultura de paz y no violencia en la construcción de una ciudadanía global (Unesco 

2015. P 50. Es importante tener en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional (2004, p. 8) en 

sus Lineamientos Curriculares define a las competencias ciudadanas como “el conjunto de 
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conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática”. 

Situados en el contexto educativo, estas competencias se reflejan en la construcción de una 

convivencia pacífica, la participación responsable, el desarrollo de valores democráticos y el 

respeto por la diversidad.  

El Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) define tres competencias 

ciudadanas básicas: Convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, 

identidad y valoración de las diferencias. Según el MEN (2004), “cada grupo de competencias 

representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la 

promoción, el respeto y la defensa de los derechos humanos, presentes en la Constitución” (p. 

12).Desde esta perspectiva, la Alcaldía Mayor de Bogotá (2020) en el Plan Distrital de Desarrollo 

2020 – 2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” propone 

hacer un contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y 

política.  Este plan de desarrollo desde el enfoque diferencial permite identificar las barreras que 

segregan, excluyen o discriminan a grupos de personas por su situación socioeconómica o porque 

pertenecen a una etnia o a una raza, o en razón de su orientación sexual, o su identidad de género, 

o su ubicación geográfica; o porque presentan alguna discapacidad o capacidad diversa. Este 

enfoque también permite identificar formas de pensar que discriminan: ideas, prejuicios, 

imaginarios y estereotipos que justifican comportamientos violentos como el clasismo, el 

machismo, el racismo, la homofobia, la xenofobia y el capacitismo. 

El MEN (2022) Identifica que el enfoque diferencial surge   al desarrollarse el enfoque de 

derechos; pretende reconocer las diversidades, peculiaridades, intereses y necesidades 

diferenciadas de los individuos y los grupos, por lo que presupone la concreción de acciones 

educativas y pedagógicas igualmente diferenciadas y diversas.  

 Este enfoque debe ser entendido como una oportunidad para avanzar en el reconocimiento 

y respeto de la diversidad, desde la cual se promuevan discursos y prácticas que ayuden a prevenir 

cualquier forma de discriminación y exclusión social, política, económica y educativa.  

El enfoque diferencial se basa en los principios de igualdad, diversidad, participación, 

interculturalidad e inclusión, desde estos principios y valores, será posible encontrar formas de 

comprender e interpretar las realidades sociales, generando acciones y actividades para reconocer 

el estado y la situación de las personas y los colectivos, así como para crear construcciones sociales 
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basadas en historias y trayectorias vitales acordes a los contextos en los cuales se desarrollan.  

(MEN, 2022)  

 La necesidad de realizar este Plan Estratégico surge de diversas problemáticas observadas 

en la convivencia institucional, la falta de reconocimiento de la diversidad como uno de los factores 

que da origen a los conflictos, la fuerte influencia de factores externos en el comportamiento de 

estudiantes y padres de familia: la situación de violencia, la forma de “resolver” las diferentes 

situaciones que se presentan en la cotidianidad escolar.   

Para afrontar dicha situación y los cambios necesarios, debe considerarse la relación entre 

los procesos internos de la convivencia institucional y los factores externos de la sociedad y la 

cultura, de tal manera, que permitan avances hacia una educación de construcción y conservación 

de vida como lo pide el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en su componente de Convivencia.   

 El concepto de educación en la diversidad o educación diferencial implica entonces, que  

cualquier estudiante que encuentre barreras para progresar en relación con los aprendizajes 

escolares, por la causa que fuere, reciba las ayudas y recursos que necesite, ya sea de forma 

temporal o permanente, en el contexto educativo más normalizado posible. Podemos encontrarnos 

con alumnos cuyas diferencias tienen su origen en una historia personal, educativa o experiencial 

que no les ha permitido desarrollarse y/o socializarse adecuadamente, y van a necesitar ayudas 

pedagógicas de forma temporal y, sin embargo, no presentan ningún tipo de discapacidad. Podemos 

encontrar también alumnos que provienen de ambientes especialmente marginales, o que 

pertenecen a diferentes etnias o culturas, que pueden tener dificultades en una escuela que no 

considera sus características sociales y culturales. De cualquier manera, es importante reconocer la 

diversidad y desarrollar estrategias que permitan la aceptación del otro como un ser individual, 

único e irrepetible y en esa diversidad identificar la manera asertiva de convivir.  

Los modelos y propuestas educativas están influidos entonces por la percepción y 

connotaciones de valor que se tenga respecto de las diferencias. Cuando se habla de diferencias 

sociales se está hablando no sólo de alumnos diversos, sino de alumnos que tienen diferentes 

oportunidades (unos tienen más que otros); cuando se habla de diferencias culturales, suele 

considerarse que hay una cultura mayoritaria y otras minoritarias que tienen menos valor e 

influencia en la sociedad; cuando hablamos de diferencias individuales suele haber una tendencia 

a valorar más a aquellos que tienen altas capacidades; especialmente las de tipo intelectual. Otra 

forma distinta es considerar que cada alumno tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y 
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experiencia personal única, es decir, la diversidad está dentro de lo “normal”. Desde esta 

concepción, el énfasis estará en desarrollar una educación que valore y respete las diferencias, 

viéndolas como una oportunidad para optimizar el desarrollo personal, educativo y social y no 

como un obstáculo en los procesos de formación y de enseñanza-aprendizaje. (Fajardo, 2020)  

En la Institución Educativa Agustín Fernández, el proceso de evaluación institucional arrojó 

como necesidades de mejoramiento para el año 2022 algunos objetivos estratégicos relacionados 

con la gestión comunitaria en los procesos de Convivencia Escolar y Reconocimiento de la 

Diversidad, entre ellos:  

 a) La conformación, cualificación e implementación de equipos de conciliación escolar    

propendiendo por una sana convivencia escolar al interior de la institución y trabajando 

interdisciplinariamente con las actividades propuestas por el área de orientación.  

b) Identificar las necesidades educativas de la comunidad y las formas en las que la 

institución educativa responde a la sociedad en general, además de la capacidad de respuesta de la 

institución educativa en temas relacionados con la participación, convivencia, atención educativa 

a grupos poblacionales con necesidades de apoyo diferencial bajo una perspectiva de inclusión. 

Adicionalmente, en el análisis DOFA, teniendo en cuenta el contexto interno y externo se 

identifican problemáticas sociales tales como microtráfico, ausencia de familia, conflictos en 

barrios, desplazamiento forzado, migración, desempleo, pobreza, entre otros, que incrementan la 

deserción; se evidencian igualmente problemáticas familiares relacionados con violencias, 

dificultades de crianza, vínculos afectivos débiles, falta de acompañamiento a los procesos 

escolares y/o negligencia que afectan los procesos formativos y académicos de los estudiantes.  

De igual forma, se tiene como referente el Proyecto de Convivencia del Colegio Agustín 

Fernández IED: “Gestión de la convivencia en pro de una cultura para la paz”, en el cual se 

establece desde el año 2015 y a lo largo de los años se ha discutido el tema de cómo mejorar la 

convivencia; se realizaron diversas jornadas de discusión y análisis de los diferentes entes que 

conforman la comunidad educativa y de allí surgió la propuesta que se relaciona en la figura 1, la 

cual reúne las diferentes problemáticas convivenciales presentes en la institución. Aunque hay 

avances en muchas de las situaciones, sin duda hay algunas que aún se presentan y persisten. 
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Figura 1:  Problemáticas convivenciales en el Colegio Agustín Fernández 

Tomada del proyecto de convivencia gestión de la convivencia en pro de una cultura para la paz 

(Colegió Agustín Fernández, 2022) 

El proyecto de Convivencia actualmente plantea como objetivo general movilizar la 

comunidad educativa hacia acciones formativas, participativas, creativas y críticas de la 

convivencia como escenario de construcción de una cultura de paz desde la escuela a partir del 

reconocimiento de las experiencias y de la responsabilidad con la construcción y conservación de 

vida.  

Los ejes que se tienen en cuenta actualmente para desarrollar el Proyecto de Convivencia 

son:  cultura de paz, ética y democracia, cuidado de lo público, cuidado de sí mismo, buen trato, 

liderazgo y espacios de formación y aprendizaje.  Uno de los ejes problema del Proyecto de 

Convivencia Institucional es responder a la pregunta: ¿De qué manera aprendemos del conflicto, 

el acuerdo y la construcción de la paz los valores de la participación consciente, el reconocimiento 

del otro y la orientación del conocimiento al bien común? 

 Teniendo en cuenta estos elementos de problematización se plantea orientar este proyecto 

hacia el fortalecimiento de la convivencia escolar, en dos ejes fundamentales: la resolución del 

conflicto y la cultura del reconocimiento y respeto a la diversidad. 
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2.2 Justificación del Problema 

El presente proyecto de investigación surge desde la utopía de conjugar dos categorías 

relevantes para la comprensión de las finalidades de la educación y para la transformación de la 

escuela: Convivencia y Reconocimiento de la Diversidad; esta utopía, que, al decir de Eduardo 

Galeano, 1993 citado por Morales, 2022 es “ir a un sol, es caminar hacia el horizonte. Uno no 

llega nunca, pero mientras trascurre el recorrido, pareciera que va encontrando un camino para 

su espíritu”, permitirá avanzar un paso en ese camino y aportar desde una propuesta de 

mejoramiento institucional a la Educación Inclusiva y a la Convivencia del Colegio Agustín 

Fernández IED y su comunidad educativa, ese será su propósito.  

Las razones que justifican abordar esta temática tienen relación con la necesidad de ofrecer 

acciones de mejoramiento para la gestión de la convivencia escolar y el fortalecimiento del 

proyecto de Educación Inclusiva en la Institución.  

Su valor teórico radica en comprender que la convivencia en la diversidad exige la 

aceptación de las dinámicas complejas que subyacen a las relaciones humanas y que la escuela para 

enseñar a convivir con las diferencias debe transformarse; lo cual es de alta relevancia social. Sus 

implicaciones prácticas están en consonancia con las nuevas perspectivas o paradigmas de la 

diversidad y la diferencia, donde se instaura una nueva mirada desde la inclusión que aboga por 

reconocer la diversidad como parte de la vida y la experiencia humana cotidiana.  

Este enfoque centrado en el reconocimiento del Otro y de los Otros, en los vínculos y 

relaciones mediadas por el diálogo, reconocimiento de las posibilidades y potencialidades; en la 

identificación de las necesidades, motivaciones e intereses de la diversidad de estudiantes, con y 

sin discapacidad, exige nuevas formas de ver, de pensar y de actuar frente a los procesos educativos 

y pedagógicos. Una reflexión ética sobre la Educación Inclusiva transita además por el 

reconocimiento y respeto por las diferencias, la potenciación de la libertad, la autonomía, el 

bienestar y el cuidado. (Fajardo, M., 2022) 

 La  percepción del Otro y de los Otros y de lo otro cambia con la aceptación,  

reconocimiento y vivencia de su presencia, y por ello solo es posible construir el valor de lo diverso 

y de la diversidad desde la convivencia con el Otro y con los Otros,  esta convivencia  permite 

comprender las múltiples formas de ser, de estar y de existir;  permite   vivir la experiencia de la 

aproximación, del encuentro, la interacción  y el diálogo con  quien es distinto y diverso, para 
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comprender quienes son, aprender mutuamente, compartir experiencias y aprendizajes y construir 

nuevos horizontes de sentido (Fajardo, M.,2020)   

Toda institución educativa debe ser por excelencia un espacio que invita a la inclusión y a 

la participación de las poblaciones diversas, pero en lo cotidiano existen aún prácticas excluyentes, 

barreras comunicativas y actitudinales que distan mucho de lo expresado en las políticas o en el 

discurso. Por ello las instituciones del estado y las Instituciones Educativas tienen un papel 

fundamental en su garantía, propiciando los medios, condiciones y acciones que propicien un 

desarrollo humano íntegro y una convivencia digna.  

 El sistema educativo  deberá pasar de las buenas intenciones, expresadas en las políticas 

sectoriales, distritales e  institucionales sobre Educación Inclusiva y diferencial, a las prácticas y 

acciones reales, efectivas y de calidad, que generen las necesarias transformaciones culturales que 

posibiliten visibilizar y vivenciar la verdadera convivencia en lo cotidiano, abordando  las barreras 

conceptuales, actitudinales y comunicativas que aún persisten y están presentes,  que obstaculizan 

la interacción, el encuentro, el diálogo, el reconocimiento, la valoración y la construcción conjunta 

y solidaria de nuevos horizontes compartidos de posibilidad.  (Fajardo, 2017). 

La educación inclusiva y diferencial que debe propiciar la equidad, la justicia, la democracia 

y la convivencia en la escuela, se configura como una herramienta relevante para avanzar en la 

democratización y en la construcción de  una comunidad educativa verdaderamente plural, 

participativa y solidaria; nos brinda la posibilidad de construir una nueva trama social y un proceso 

de reconversión y resignificación en todos los campos de la pedagogía, la ciudadanía y la 

democracia […] “La inclusión es una lucha política y una poderosa herramienta de reconstrucción 

ciudadana […] a través de la lucha por la inclusión en todos los campos del desarrollo ciudadano 

nos jugamos la posibilidad de construir un modelo de sociedad más humanizador, de mayor 

felicidad y equidad” (Ocampo, 2016 p. 111)  

Educar es una respuesta ética y responsable a la interpelación del Otro y la educación 

inclusiva y diferencial es un escenario de encuentro, de acercamiento a la humanidad del Otro, que 

es igual a mí; y a su reconocimiento, - al mutuo reconocimiento-, a la interrelación, a la 

participación. Por tanto, derrumbar estos muros, es una condición para que todos los procesos 

pedagógicos, administrativos, comunitarios y de responsabilidad social relacionados con la 

educación puedan avanzar y encuentren un camino fértil y promisorio, que nos transforme y nos 

renueve como personas, como instituciones y como sociedad. Es necesario construir de la mano 
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con los Otros, un camino concertado y consensuado para mejorar y transformar las prácticas 

inclusivas en los escenarios educativos, transformar las formas de relacionarnos para hacer posible 

nuestra realización humana y la convivencia en y con la diversidad en nuestro diario vivir. (Fajardo, 

2020) 

Este proyecto es pertinente por cuanto al celebrar la presencia de la diversidad, de la 

pluralidad y del conflicto en los escenarios educativos, las instituciones y sus actores se movilizan 

para ofrecer alternativas, púes, aunque nada esté listo o, aunque nadie esté preparado, se puede 

construir conjuntamente, creando el camino con la participación de toda la Comunidad Educativa. 

Generar espacios de aceptación y celebración de la diversidad comprendiendo el papel que ella 

tiene en la sociedad, es un legado social y cultural de suprema importancia para reinterpretar la 

realidad y repensar lo posible.  Aceptando la diversidad mejorará la convivencia y la manera en 

que los estudiantes resuelven sus conflictos cotidianamente. 

Las nuevas pedagogías de la inclusión y de la diversidad deben permitir formas alternativas 

de representación y de acción frente a las diferencias que nos habitan a todos los seres humanos, 

posibilitar nuevas miradas de la praxis educativa, de los métodos, de las didácticas, de los 

escenarios pedagógicos, de los actores del proceso pedagógico y de los gestos pedagógicos 

necesarios para el acercamiento, el reconocimiento y la visibilización de los otros desde sus 

potencialidades y posibilidades. La educación Inclusiva y diferencial es una alternativa para el 

fortalecimiento de la democracia y la convivencia, es el corazón de la humanización en la escuela, 

de una sociedad con justicia y equidad donde es posible educar, enseñar y aprender desde y en la 

diferencia. (Fajardo 2020). 

 

2.3 Formulación del problema 

¿Qué estrategias pedagógicas podrán propiciar cambios para mejorar la gestión de la 

convivencia, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en el Colegio Agustín 

Fernández IED? 

 

2.4 Preguntas asociadas  

Se plantean como preguntas asociadas al problema de investigación formulado las 

siguientes:  
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¿Cómo se dinamizan y gestionan los procesos de formulación de las políticas, 

de pertinencia, apropiación y evaluación de la convivencia escolar en el Colegio Agustín 

Fernández? 

¿Cuáles son las dificultades en la gestión de conflictos que afectan la convivencia escolar, 

el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto, en los estudiantes del Colegio Agustín 

Fernández?  

¿Qué dificultades se presentan en los docentes del Colegio Agustín Fernández para 

gestionar los conflictos y reconocer la diversidad? 

¿Cuáles son los conflictos relacionados con la aceptación y el reconocimiento de la 

diversidad en los estudiantes del Colegio Agustín Fernández? 

 

2.5 Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para mejorar la gestión de la convivencia, el reconocimiento de 

la diversidad y la gestión del conflicto en el Colegio Agustín Fernández IED. 

 

2.6 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la gestión de la convivencia escolar, el reconocimiento de la diversidad y la 

gestión del conflicto, desde la percepción de los directivos docentes, los docentes y los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Agustín Fernández IED. 

• Identificar los tipos de violencia que ejercen estudiantes y docentes del Colegio Agustín 

Fernández y que impactan negativamente la convivencia escolar.  

• Determinar las estrategias pedagógicas que podrán propiciar cambios en la gestión de la 

convivencia escolar, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en la 

institución.  
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3. MARCO INSTITUCIONAL  

 

3.1 Reseña Histórica 

En 1929, el señor Francisco Javier Fernández Bello donó un terreno en la vereda de 

Barrancas, del entonces municipio de Usaquén, con destino a la construcción de una escuela   rural a 

la cual se le dio el nombre Agustín Fernández, en memoria de su hijo, muerto a los                29 años. 

Primaria inicia en el año 1929, el colegio se consolida y el 20 de febrero de 1989, el plantel abrió 

las puertas a 900 estudiantes de Básica y Media en las jornadas de mañana, tarde y noche. El 28 

de agosto de 1989, día de San Agustín, se bendijo el colegio y se estableció esta fecha como Día 

del Colegio. 

La Institución Educativa Agustín Fernández, establecimiento público ubicado en la 

localidad 1 Usaquén, cuenta actualmente con aproximadamente 2250 estudiantes distribuidos en 4 

sedes y 2 jornadas: única y nocturna. Laboran en él 131 docentes, 9 directivos-docentes y 8 

integrantes del personal administrativo. El Colegio cuenta con cuatro sedes que se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Descripción de aspectos generales de la Institución Educativa Distrital Agustín 

Fernández 

SEDE A  NOCTURNA 

SEDE A 

B C D 

NOMBRE 

ORIGINAL 

Colegio 

Agustín 

Fernández 

Colegio 

Agustín 

Fernández 

Escuela San 

Bernardo 

Escuela 

Santa 

Cecilia  

Los Pisingos 

FECHA DE 

FUNDACIÓN 

1929 1990 1965 1976 2015 

UBICACIÓN Barrio 

Bosque de 

Pinos III 

Barrio Bosque 

de Pinos III 

Barrio 

Cerro Norte 

Barrio Santa 

Cecilia  

Barrio 

Barrancas 
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ORIGEN  Se inicia con 

cuatro cursos 

de educación 

para adultos 

de los sectores 

aledaños.   

Surge como 

iniciativa de 

la 

comunidad 

liderada por 

el sacerdote 

Bernardo 

Hoyos 

Montoya y 

la Junta de 

Acción 

Comunal. 

Las labores 

académicas 

se iniciaron 

en dos 

aulas, con 

los 

seminaristas 

del 

Teologado 

Salesiano 

de La Cita, 

como 

docentes. 

 

Los terrenos 

del barrio 

pertenecían 

a una 

hacienda de 

propiedad 

del señor 

Miguel 

Rodríguez, 

quien donó 

un lote para 

la 

construcción 

de áreas en 

beneficio de 

la 

comunidad, 

entre ellas, 

la 

institución 

educativa; 

ésta fue 

construida 

por la 

Acción 

Comunal 

con la 

colaboración 

de los 

hermanos 

maristas 

arrendada por 

la Secretaría 

de Educación 

del Distrito 

para el colegio 

Agustín 

Fernández 

cuenta con el 

Programa de 

Educación 

Diversa y 

Flexible que 

funciona desde 

el año 2015 

como aulas de 

aceleración del 

aprendizaje y 

se consolida 

como un 

programa de 

educación 

flexible desde 

el año 2018. 

Atiende a 

poblaciones 

diversas o en 

condiciones de 

vulnerabilidad, 

que presentan 

dificultades 

para participar 
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en la oferta 

educativa 

tradicional, 

según lo 

establecido en 

el Título 3: 

modalidades 

de atención 

educativa a 

poblaciones, 

de la Ley 115 

de 1994. Y en 

los 

lineamientos 

de política 

para la 

atención 

educativa a 

poblaciones 

vulnerables.  

(Extra edad) 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

815 140 215 420 250 

POBLACIÓN 

QUE ATIENDE 

Niños, 

niñas y 

jóvenes  

(5 -   18 

años) 

Adultos Niños y 

niñas de 5- 

10 años  

Niños y 

niñas de 5 – 

12 años 

Niños, niñas y 

jóvenes de 5-

18 años 

CURSOS 9 cursos de 

primaria 

8 

cursos en seis 

ciclos 

2 cursos de 

Transición 

y de  

13 cursos  

3 de 

Transición y 

3 cursos de 

Transición, 2 

cursos de 1° 
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23 de 

Bachillerato 

escolares 

desde grado 

primero a 

grado 11.   

 

8 básica 

Primaria 

10 de 

primaria 

de primaria y 

7 cursos de 

Bachillerato 

por ciclos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El PEI del Colegio Agustín Fernández IED “Construcción y conservación de la vida con 

énfasis en diseño y gestión de proyectos”, propone como horizonte institucional: 

 

Misión: ser una comunidad educativa comprometida con la calidad académica y la 

convivencia para formar ciudadanos íntegros con responsabilidad social, a través del diseño y 

gestión de proyectos, para la construcción, conservación y cuidado de la vida. Colegio Agustín 

Fernández (2021) 

 

Visión: pretende consolidarse como una institución formadora de personas competentes, 

en el diseño y gestión de proyectos en las diversas áreas del conocimiento para asumir 

responsabilidades, en su ámbito social, cultural y ambiental. Colegio Agustín Fernández (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

   

 

4. ESTADO DEL ARTE  

 

El estado del arte para la investigación se configuró a partir de tres momentos: un momento 

o fase de exploración, un segundo momento o fase descriptiva y un tercer momento o fase analítica. 

Se realizó una búsqueda inicial de antecedentes en los programas de Postgrado de la Universidad 

de La Sabana, para ello se indagó en el repositorio institucional Intelectum consultando los trabajos 

de Grado de Postgrados de la Facultades de Educación y Psicología, efectuando búsquedas a partir 

de palabras clave, teniendo en cuenta las siguientes pre- categorías o términos de búsqueda: 

convivencia escolar, resolución de conflictos, cultura ciudadana. Una vez rastreados e identificados 

los documentos, se procedió a realizar su respectiva ficha bibliográfica como insumo para efectuar 

el análisis de las mismas.  Se identificaron en la Universidad de La Sabana 6 investigaciones en el 

periodo 2012-2016 (ver Anexo A) y 4 artículos de Revistas Indexadas ubicadas en las bases de 

datos. 

León, Russi y Cruz (2012) en su investigación sobre la ética del cuidado como una 

propuesta para la convivencia escolar plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo es 

la convivencia en el Gimnasio Los Andes? y ¿cómo puede mejorarse la convivencia a la luz de la 

Ética del Cuidado que pretende ser la base del proyecto institucional? Se propone como objetivo 

general plantear una propuesta de convivencia escolar a partir de un diagnóstico de la convivencia 

a la luz de la Ética del Cuidado en el Gimnasio los Andes. Para dar respuesta a la problemática 

planteada y a los objetivos, se genera una alternativa en la que no sólo, se replantea el papel de los 

adultos en el colegio, sino que, además, propone fortalecer los vínculos afectivos entre los 

miembros de la comunidad educativa a través de categorías como: interdependencia, 

responsabilidad de cuidar, confianza, diálogo y continuidad.  

 Se destacan como ideas relevantes en las conclusiones de la investigación: la Ética del 

Cuidado en el marco de la convivencia escolar, demanda la participación activa de todos los 

miembros de la institución educativa; la revisión del manual de convivencia, que fundamenta la 

convivencia escolar en el colegio demanda una revisión que articule adicionalmente los programas 

que están en relación con dicho proceso; el estudio realizado deja en evidencia que las prácticas en 

la convivencia escolar, enmarcadas en la Ética del Cuidado en la institución, están vinculadas a la 

mirada que tienen los adultos hacia los niños, dejando por fuera de la reflexión,  el cuidado propio 

o de sí mismo; el propio cuidado el cual, es el punto de partida en la propuesta de la convivencia 
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escolar, por cuanto, cualquier decisión y esfuerzo que se haga en esta dirección, contribuye a una 

real fundamentación de la convivencia escolar.  

Carvajal, López de Mesa, Carvajal, Soto, & Urrea (2013), adelantan un proyecto 

relacionado con la evaluación de la convivencia escolar en docentes y adolescentes en 9 

instituciones educativas de 5 municipios de Sabana Centro en Cundinamarca en el año 2011. Se 

aplican diversas herramientas para determinar la situación de violencia y de clima organizacional 

de dichas instituciones. El objetivo principal fue describir a través de un estudio y transversal en 

las instituciones, cómo es la convivencia escolar. Utilizaron para la elaboración del diagnóstico el 

Modelo educativo Proceed.  

Como conclusión de la investigación se establece que los tipos de conducta agresivas más 

frecuentes son los insultos y hablar mal, el destrozo o robo de material y prendas de alumnos. El 

aula de clase es el lugar en donde con mayor frecuencia se presentan las conductas agresivas y los 

agresores están en el mismo curso; cerca de la mitad de los educandos considera haber sido víctimas 

de agresiones y un pequeño número de ellos se consideró agresor. Se identifican como causas de 

la violencia escolar, son los estudiantes conflictivos y la falta de respeto a la autoridad de los 

profesores. En este estudio se evidenció un clima escolar poco satisfactorio; los docentes perciben 

un mejor clima escolar. Este documento permite evidenciar cómo se elaboró un diagnóstico en 

cuanto a la percepción de convivencia en las instituciones educativas.  

Díaz y Alba (2014) realizan el proyecto que pretendió orientar a los docentes y directivos 

sobre la prevención, intervención y reducción de problemas de convivencia en la vida escolar. El 

proyecto presenta como objetivo general: sensibilizar y propender por la implementación de la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar de acuerdo al sistema nacional de convivencia 

escolar Derechos Humanos (DDHH), Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) y prevención 

del acoso escolar. La investigación propone una intervención que buscó demarcar rutas 

interdisciplinarias que impacten significativamente en la calidad de la educación, para apoyar 

estrategias que visualicen una sociedad más tolerante a la diferencia, a la diversidad y la alteridad 

como resultado del desarrollo de la autonomía y el consenso colectivo. 

Como conclusiones se establece que: las instituciones educativas son el espacio primario 

de convivencia de niños y adolescentes, las cuales deben generar esquemas de apropiación de 

herramientas orientadas a la prevención de conflictos, siendo actualmente la ruta de atención 

integral el mejor mecanismo para alcanzar un mejor ambiente escolar; es evidente que los procesos 
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convivenciales  favorecen las capacidades cognitivas y sociales de los estudiantes es por esto que 

se desea que estos espacios adquieran más valor dentro de la Comunidad Educativa en general. 

Varela (2016), en su trabajo sobre convivencia escolar retoma las normas que están 

dedicadas a la atención y garantía de los derechos humanos de los estudiantes del país, en donde la 

convivencia escolar es uno de los ejes centrales de la política pública educativa, que busca formar 

para la cultura ciudadana frente a los alarmantes resultados de estudios sobre agresión y violencia 

escolar. Se propone la aplicación de la teoría relacional de Donati P. (1993) citado por Varela 

(2016), puesta al servicio del principal componente de la ruta de la atención integral, el de 

promoción, que tratado con rigor y creatividad constituye el pilar central que evitaría la 

concentración de agresiones y violencias, puesto que está pensado para crear una atmósfera que 

comunique constantemente relaciones de cuidado de sí, del otro y del contexto escolar. 

Las conclusiones de la investigación indican que: a nivel macrosocial las relaciones sociales 

suelen ser resueltas o se desenvuelven a partir de un estado de bienestar que instaura una sociedad 

moderna, caracterizada por una lógica relacional funcionalista. La relación social se administra, 

esto es soluciona y mantiene para evitar conflictos, con arreglo a funciones preestablecidas a través 

de “debidos procesos” o procedimientos protocolarios normados que contribuyen sólo a atender el 

proceso de socialización o “mera adaptación al entorno” (Sandoval y Garro, 2012, p. 250 citados 

por Varela (2016), olvidando el elemento de la sociabilidad que, declaran Rodríguez, Altarejos y 

Bernal (2005) citados por Varela (2016) 

Asumiendo la teoría relacional, no puede separarse del primero porque la sociabilidad 

prepara a los individuos para que contribuyan no solo a la adaptación sino a la transformación de 

renovadas formas de relación. plantean la urgencia de producir vínculos conceptuales entre la 

gestión de la convivencia y la teoría relacional para evitar la obsolescencia del pensamiento 

sociológico y pedagógico puesto que la intervención del Estado se ejerce a través de formas de 

relación normativas, que instan de manera funcionalista a la construcción de roles para la aplicación 

programada de sus leyes y decretos que están siendo asumidas como los marcos únicos desde los 

cuales se puede hacer posible la formación de la cultura ciudadana.  

Se reconocen como los elementos más conscientes de la teoría relacional en los directivos 

docentes la reflexividad, la reciprocidad y la coexistencia. Aspectos que permitieron originar la 

propuesta presentada. Estos componentes hacen evidente que es desde ellos de donde puede partir 

el diseño de una metodología que haga posible, en principio, una forma innovadora de acercar la 
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teoría relacional de Donati a las nuevas formas normadas de la convivencia escolar y que, además, 

permite asumir el componente de promoción como parte primaria o fundamental de la ruta de 

atención integral, que pensada creativamente puede impedir la escalada de los conflictos escolares 

y hacer posible la emergencia de relaciones “sui generis”, visibilizándolas como códigos 

simbólicos que todas y todos producen. 

 Gómez (2016), en su investigación, hace una propuesta pedagógica de convivencia en 

torno al manejo del conflicto, fue desarrollada en tres instituciones educativas del sector público 

de Bogotá para mejorar la convivencia en estudiantes de grado 6. Se hizo una propuesta de 

intervención pedagógica frente a la convivencia, que permitiera el acercamiento de los estudiantes 

con los factores que generaban los conflictos, así como a su análisis y reflexión. 

 Como conclusiones, se pudo establecer que el conflicto puede ser utilizado como 

herramienta pedagógica y como una oportunidad de transformación en la escuela. “No se trata de 

eliminar los conflictos, sino de aprovechar estos para progresar, para desarrollar la capacidad de 

diálogo entre las personas y para mejorar las bases de nuestra convivencia” (Pérez, 2001, citado 

por Gómez, 2016 p.143). Las propuestas de intervención pedagógica formada por las estrategias 

implementadas permitieron desarrollar prácticas educativas para reflexionar en torno a la 

convivencia escolar, abordando de otra manera el conflicto y de reconocerlo como oportunidad de 

mejoramiento.  

Galvis, M.; Correal, A; González, C; Martínez, C; Flórez, C y Ramírez, D (2016) plantean en su 

trabajo una propuesta pedagógica que se aplicó en cinco colegios de Bogotá, en donde a través de 

la formación ciudadana, se dieron herramientas para la resolución pacífica de conflictos escolares. 

Se concluye que la implementación de las estrategias permitió un avance significativo en la 

convivencia; es evidente el impacto positivo que tuvo en las instituciones el desarrollo de las 

actividades propuestas donde se involucró a los diferentes estamentos de la comunidad educativa 

y todos los esfuerzos estuvieron encaminados en lograr una mejora en la convivencia escolar. 

Los anteriores estudios revisados, sin duda  muy valiosos, han ayudado a  perfilar  y  orientar  

la presente  investigación, mostrando diversas experiencias  de intervención de la convivencia 

escolar y del manejo del conflicto en las instituciones educativas;  sin embargo son pocas las 

investigaciones que ofrecen aportes para establecer vínculos entre los procesos de educación 

inclusiva y la convivencia escolar, como una oportunidad para plantear nuevas estrategias para una 
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gestión escolar inclusiva qué acoja el enfoque diferencial que hoy se propone desde las políticas 

públicas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se ofrece en primer lugar un marco contextual que incluye   aspectos 

relacionado con el Proyecto Educativo Institucional, los procesos de Evaluación Institucional, Plan 

Estratégico y el Plan de Mejoramiento Institucional. En segundo lugar, se desarrolla un marco 

conceptual que retoma las categorías que configuran el problema de investigación y los objetivos 

del proyecto; se reflexiona sobre   las posturas teóricas y conceptuales que nos ofrecen algunos 

autores con relación a las categorías de Gestión de la Convivencia Escolar, Gestión del Conflicto 

y Reconocimiento de la Diversidad.  

 

 5.1. Marco Contextual  

 

5.1.1 Proyecto Educativo Institucional 

Para el entendimiento de este estudio, es importante conocer la definición, justificación y 

funcionamiento de un proyecto educativo institucional, ya que según Salazar (2019) los proyectos 

educativos son parte fundamental del trabajo en una entidad educativa, porque son herramientas 

teórico prácticas que ayudan al monitoreo del centro educativo sobre el cumplimiento de sus metas 

y propósitos.  

Además, Trujillo, Hurtado y Pérez (2018) lo establecen como un instrumento de planeación 

estratégica que orienta, planea y ejecuta participativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

con el objetivo de brindar identidad y cohesión a la comunidad partícipe de un entorno educativo 

por medio de compromisos colectivos.   

Un proyecto educativo institucional, se entiende como una estrategia o herramienta ideal 

de gestión en un entorno educativo, el cual se basa en las necesidades institucionales y su identidad. 

Es importante tener presente que el objetivo de esta herramienta de gestión, es mejorar la calidad 

educativa respecto a las innovaciones, los enfoques pedagógicos, cambios generacionales, 

educación inclusiva y diversificada, la educación con necesidades especiales (asociadas a una 

discapacidad o no), entre otros. (Flores y Montalvo, 2020)     

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, (2008) el PEI en cada institución es 

la carta de navegación donde se especifican los principios, fines del establecimiento, los recursos 

docentes, las estrategias pedagógicas y todo lo relacionado al sistema de gestión. El PEI de cada 
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institución debe responder a situaciones y necesidades de los educandos de una comunidad loca; 

tal como lo señala la Guía 34 (Guía para el mejoramiento institucional) del Ministerio de Educación 

Nacional, el PEI refleja la identidad institucional y señala los objetivos que todos los estudiantes 

deben alcanzar en función de sus características, necesidades y requerimientos. 

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, ahora recopilado en el Decreto 1075 de 2015 

(Decreto Único Reglamentario Sector Educación-DURSE, 2015), toda institución educativa debe 

elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un PEI que exprese 

la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturas de su medio.  

Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda institución educativa debe elaborar y 

poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación 

definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 

medio. 

El proyecto educativo institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. El 

Proyecto Educativo Institucional del Colegio Agustín Fernández IED se denomina: “Construcción 

y conservación de la vida”, con énfasis en Diseño y Gestión de Proyectos; busca responder a la 

problemática de la situación actual de la institución, así como brindar herramientas que permitan a 

los estudiantes opciones y oportunidades para mejorar su calidad de vida.  El Colegio en este 

momento cuenta con tres líneas de Educación Media, las cuales son: Media en Asistencia 

Administrativa en convenio con el Sena; Media en Educación Física y Media en Educación Musical 

en convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

 

5.1.2 Evaluación Institucional.   

El proceso de evaluación institucional se entiende como un proceso necesario para la 

evaluación y desarrollo continuo de una institución educativa; es definido como un proceso 

sistemático y riguroso de recopilación de datos que se integra en 

el proceso educativo, de modo que sea posible obtener información continua e 

importante para comprender las situaciones,  derivar juicios valiosos sobre ellas y tomar decisiones 
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adecuadas para dar continuidad a las acciones educativas, mejorándolas de forma paulatina. 

(Cardoso, 2013, pág. 145). Además, este proceso permite la verificación del logro de objetivos y 

metas desde un proceso equilibrado y que permita la estructura de planes de mejoramiento de 

acuerdo a la información y resultados obtenidos, así como la toma de decisiones cada vez más 

efectiva en el entorno educativo. Existen diferentes maneras de clasificar o llevar a cabo la 

evaluación institucional, Cardoso (2013) plantea la evaluación interna (autoevaluación 

institucional) y la evaluación externa.  

En primer lugar, la evaluación externa se realiza por medio de entes que no hacen parte de 

la institución con el objetivo de evidenciar el logro de objetivos establecidos a fin de alcanzar la 

calidad educativa (Marte y Pichardo, 2019). Por otro lado, la evaluación interna o autoevaluación 

institucional, se entiende como el “esfuerzo dirigido por la gestión escolar con el propósito de 

verificar las metas trazadas, y corregir el curso de los planes, antes, durante y después de 

realizarlos” (Marte y Pichardo, 2019, pp. 5) Es importante tener en mente que estos dos tipos de 

evaluación deben complementarse y por ende enriquecer este proceso.  

El proceso de autoevaluación institucional del año 2021 en el colegio Agustín Fernández, 

dio como resultado que uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en los planes de gestión 

y para realizar el debido seguimiento, es la convivencia escolar, centrada en el manejo y la 

resolución de conflictos, por lo que se hace necesario realizar un Plan Estratégico para generar 

acciones que contribuyan a la disminución de esta problemática institucional. La presente 

investigación aportará información relevante para establecer los procesos y áreas de mejora en 

relación con la gestión de la convivencia, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del 

conflicto. 

  

5.1.3. Plan Estratégico y Plan de mejoramiento 

El Plan Estratégico posiciona a la organización sobre qué hacer concretando el camino a 

seguir; incluye la definición de metas y objetivos a partir de los resultados del Diagnóstico de 

Situación y responde a la priorización de los objetivos del Plan de Mejoramiento Institucional. La 

autoevaluación institucional, la elaboración del plan de mejora y el seguimiento o evaluación 

periódica se implementan desde la dirección estratégica de las Instituciones Educativas, en la 

medida en que se desarrollen sobre la base del pensamiento sistémico, el liderazgo instruccional y 

la organización del aprendizaje. (Quiróz y Pardo 2019. p.48).  
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De acuerdo con Armijo (2011) un plan estratégico es: “un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el 

establecimiento de los cursos de acción” p. 15.   

Para Abregu (2019) un plan estratégico es una herramienta que ayuda a establecer metas 

que le permitan a las Instituciones Educativas superar sus desafíos institucionales y pensarse en el 

mediano y largo plazo, comenzando desde el aquí y el ahora. Es una hoja de ruta que busca ir más 

allá del plan tradicional, basado en metas, para proponer una serie de acciones realistas para 

alcanzarlas.  No parte de metas “ideales” sino de un diagnóstico de situación para que, a partir de 

estos datos de la realidad institucional, identifiquemos problemas/desafíos institucionales y 

desarrollemos planes de acción que nos permitan brindar las respuestas más precisas posibles a las 

necesidades y debilidades detectadas. 

La elaboración e implementación de un plan de mejoramiento se entiende en Quiroga y 

Aravena (2018) como una estrategia de cambio planificado que requiere procesos de recolección 

de información y datos por medio de la autoevaluación institucional en la que se aplican 

instrumentos y cuestionarios. En una fase posterior de aplicación donde se implementan las 

acciones identificadas que van a cubrir las necesidades y generar la mejora, seguido de una nueva 

recolección de información en la que se evidencia el impacto de la implementación del plan de 

mejoramiento. 

 

5.1.3.1.Estructura de un plan de mejoramiento y Fases de implementación   

Retomando los criterios propuestos en la Guía 34 (MEN, 2008) y los aportes que frente a 

este tema ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC, 2010); se 

proponen las siguientes fases para la planeación e implementación de los planes de mejoramiento:  

• Aplicar una autoevaluación o revisión institucional con el fin de obtener un diagnóstico del 

estado de  la situación actual explorando las fortalezas, problemas, amenazas y 

oportunidades de mejora  Este análisis resulta de la información recogida con diferentes 

instrumentos y técnicas de investigación, tales como documentos, cuestionarios, entrevistas 

grupales y personales y la observación, de manera que la interpretación de los aspectos 

cualitativos y cuantitativos permita determinar los procesos o las áreas de mejoramiento. 
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• Priorizar el problema a intervenir durante la operacionalización del plan de mejora.  En esta 

etapa es pertinente tener en cuenta los criterios que recomienda la Guía 34, analizar las 

tendencias de demanda y abordar el impacto de estos factores negativos en la Institución 

Educativa (MEN, 2008) 

• Diseño del plan, que debe contener como mínimo los siguientes componentes o contenidos: 

unos objetivos claros, realistas, concretos y evaluables,  unas metas relacionadas con esos 

objetivos y expresadas cuantitativamente en un tiempo dado, unas acciones específicas que 

permitan alcanzar los objetivos de manera tangible y que a su vez se dividen en actividades 

y tareas que serán ejecutadas por los diferentes grupos de trabajo, unos indicadores que son 

muestras observables del avance o progreso hacia el objetivo deseado,  por lo cual se deben 

emplear unidades de medida (número, porcentaje o fuente de verificación). El plan debe 

incluir el cronograma que muestre los tiempos dedicado a cada actividad; unos recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y financieros; los responsables de ejecutar las acciones, que 

son a la vez los agentes que lideran los procesos de ejecución y presentan los informes 

periódicos de los avances y progresos del proyecto; los medios de verificación de los 

avances o las evidencias que demuestren la ejecución de las acciones previstas y el alcance 

de las metas y los objetivos. (UPTC,2010),   

• Evaluación de todo proceso de mejoramiento y seguimiento al plan. En esta etapa se busca 

monitorear, controlar y divulgar los logros obtenidos con la ejecución del proyecto, en 

forma permanente y previa selección de fechas para tal fin. Este seguimiento es importante 

no solo para informar sobre los resultados de la implementación, sino para realizar ajustes 

y correctivos que requieran redireccionamiento de las acciones que no se cumplan o que no 

satisfagan las expectativas iniciales. 

 

 

   5.2 Marco Conceptual        

5.2.1. Gestión de la Convivencia Escolar 

La gestión de la convivencia escolar es un proceso colaborativo y deliberado para 

desarrollar, implementar y evaluar políticas y actividades que promuevan relaciones democráticas, 

y positivas en las escuelas, para enseñar a los estudiantes formas de vivir juntos de manera segura 

y constructiva. Es central para ello promover las formas de convivir:  el buen trato y el respeto; la 



38 
 

   

 

inclusión y el reconocimiento de la diversidad; la participación y la cooperación; la mediación y el 

diálogo para resolver los conflictos. (Janssens, M., 2020) 

La Gestión de la Convivencia Escolar se preocupa por establecer las políticas de 

convivencia en la Institución educativa y la forma en que estas son implementadas, por tanto 

corresponde a una gestión administrativa que da ordenamiento a las relaciones e interacciones que 

se establecen en las instituciones educativas y que debido a su carácter complejo y 

multidimensional debe contar con un marco riguroso de planificación y evaluación incluyendo 

igualmente metas de aprendizaje social, afectivo y ético (Conde et al, 2015).  

Para los autores Chaparro, J. Caso, M.C. Fierro y C. Díaz (2015) la evaluación de la 

convivencia escolar remite a la gestión escolar en todos sus ámbitos: la organización del trabajo en 

el aula, la organización escolar y la participación comunitaria.  

Mena, Becerra y Castro (2011). Proponen que en una institución educativa, la convivencia 

escolar tiene repercusión en la calidad de los objetivos y resultados que alcanza la organización 

escolar;  a nivel de procesos institucionales se ha constatado su impacto en los ambientes de 

aprendizaje en las escuelas, aumentando la calidad de los aprendizajes y mejorando el rendimiento 

de los estudiantes; así como en los docentes, aumentando su desempeño y disposición a la 

innovación; y a nivel de sistema social, se ha evidenciado su incidencia en el desarrollo socio 

afectivo de los alumnos, disminuyendo la violencia y el maltrato en el espacio escolar, en la 

identidad y apego institucional; así como en la satisfacción laboral y salud mental de los docentes, 

entre otros (p.2). 

La gestión de la convivencia escolar  permite a todos los integrantes de una comunidad 

educativa construir procesos de formación y aprendizaje basados los principios de la democracia, 

la equidad, el reconocimiento de la diversidad y la participación, que  a su vez  propician y 

estimulan la reflexión sobre formas de trabajo  compartido, conjunto  o cooperativo,  generan la 

creación de  vínculos   y relaciones interpersonales donde los miembros se apoyan y cuidan entre 

sí, basados en el  respeto mutuo y el diálogo. 

El MEN (2013) brinda mediante la Guía 49 herramientas e insumos pedagógicos a los 

establecimientos educativos de todo el país y su comunidad educativa para facilitar el proceso de 

ajuste de los manuales de convivencia de manera participativa, la puesta en marcha de la ruta de 

promoción, prevención, atención y seguimiento para la convivencia escolar, la definición del papel 



39 
 

   

 

que juegan las familias, el equipo docente y el grupo de estudiantes en estos procesos y finalmente, 

la preponderancia que tiene para el proyecto de vida de las y los estudiantes, la vivencia y el 

ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos  DHSR. También es una guía útil 

para que las comunidades educativas puedan aportar al mejoramiento de la convivencia escolar, a 

través de la participación efectiva y el reconocimiento del impacto que tiene esta formación para 

el ejercicio de la ciudadanía. 

El Ministerio de Educación Nacional, mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 

expone que la convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. (MEN, 2013, p.25); así 

mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación 

social y sistemas que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, 

cumplir y reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad 

educativa (Mockus, 2003 citado por el MEN, 2013. Guía 49). 

El enfoque conceptual de la convivencia escolar se ha basado en dos paradigmas generales, 

uno de control y sanción y otro orientado a crear condiciones para la convivencia democrática y al 

respeto a los derechos de cada miembro de la comunidad educativa (Magendzo, Toledo y Gutiérrez, 

2013 citados por Muñoz, Becerra y Riquelme, 2017). 

De acuerdo con Fierro y Carbajal (2019) la convivencia escolar puede ser definida también 

desde diferentes enfoques tales como: el estudio del clima escolar, de la violencia y de su 

prevención, educación socioemocional, educación para la ciudadanía y la democracia, educación 

para la paz, educación para los derechos humanos, desarrollo moral y la formación en valores, el 

cual contempla problemas de convivencia y conflictos y violencia escolar.  

Desde el modelo ecológico, la convivencia escolar, debe estudiarse de manera situada en 

un contexto, es decir, tomando como objeto de estudio las relaciones entre las personas y los 

entornos; la convivencia a la vez se entiende inserta dentro de las dinámicas relacionales de la 

escuela, que guardan relación con el clima institucional, los aspectos del entorno escolar, de las 

políticas de la institución educativa y de los ambientes de enseñanza-aprendizaje. (Ochoa, A., 

Garbus, P. y Morales, A., 2021. p.3). 
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En cuanto al clima escolar, es un tema relacionado con la convivencia que ofrece 

herramientas para reconocer la forma en que se desarrollen las relaciones entre los individuos 

siendo esta fundamental para su determinación como sujeto, ya que de éste depende la motivación, 

el interés y la actitud que se requiere para el proceso de formación. Por lo tanto, en cualquier 

escenario de socialización debe evitarse la violencia y es necesario desarrollar actividades que 

propendan a la prevención de la misma.  Las percepciones que los individuos tienen del ambiente 

en el que desarrollan sus actividades habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el 

marco en que se dan tales interacciones ha sido denominado clima institucional. Considerando los 

aspectos peculiares del clima institucional de la escuela, allí se asume el término de clima social 

escolar (Arón y Milicic, 1999) 

La convivencia escolar desde el enfoque de educación socioemocional hace referencia a esa 

capacidad del ser humano de poder gestionar y administrar sus emociones y cómo éstas siempre 

están presentes en cualquier decisión que se tome. como proceso formativo, la educación 

socioemocional se enfoca en el desarrollo y práctica de la inteligencia emocional y las habilidades 

identificadas como competencias emocionales o habilidades blandas. (Álvarez, 2020). 

 Las habilidades intrapersonales e interpersonales están estrechamente conectadas por 

cuanto se deben generar acciones de apalancamiento desde lo intrapersonal para avanzar en lo 

interpersonal. En la resolución de conflictos y la aceptación de la diferencia, es necesario fortalecer 

el manejo de las emociones. Este enfoque centra su atención al desarrollo de esas habilidades 

sociales que garantizan una adecuada convivencia para mejorar las relaciones en la escuela. Cuando 

se integra la educación emocional. esta hace posible que se adquieran aprendizajes para la paz y 

éstos sustentan la convivencia escolar. No se puede pasar por alto el hecho de que la educación 

socioemocional es esencialmente un proceso de interacción social, una base para 

construir relaciones y una forma de promover la formación integral de las personas en todas las 

etapas de su desarrollo. (Álvarez, 2020). 

Desde el enfoque de educación para la ciudadanía y la escuela, se considera que aquellos 

procesos en los que los estudiantes tienen participación son oportunidades que les permiten 

desarrollar capacidades cívicas. Allí la convivencia entonces es abordada como un espacio de 

formación que permite reconocer la diversidad, valorar las ideas de los demás y participar en 

diferentes espacios que les ayuden a mejorar sus relaciones. Cuando se educa para la convivencia, 

la escuela debe ser participativa, para que de esta manera pueda fomentar la autonomía de los 
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estudiantes y así puedan ejercer sus derechos y sea evidente la construcción de la paz. En 2014 en 

Colombia a fin de garantizar el fortalecimiento de una cultura de paz, se establece la obligatoriedad 

de la “catedra de la Paz en todas las Instituciones Educativas; la Cátedra será un espacio de 

reflexión y formación en torno a la convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Desde este contexto, la Cátedra de la Paz se 

constituye en un factor de desarrollo y convivencia no solo para los estudiantes y docentes, sino 

para los directivos, padres de familia y comunidad educativa en general, al abrir espacios de diálogo 

y discusión, en torno a la construcción conjunta de la paz. (Ley 1732 de 2014) 

En el enfoque de educación para la paz, se tiene en cuenta que educar con este enfoque es 

también educar para la convivencia, ya que en ésta se fomentan valores con uno mismo y con los 

demás, teniendo en cuenta el respeto hacia el otro y la diversidad. Según Suliveres (2014), educar 

para la convivencia, supone acercarnos al proceso educativo desde una visión de construcción de 

paz, desde un paradigma de disciplina escolar, basado en el respeto y la participación, superando 

modelos punitivos de obediencia que violentan la dignidad e integridad de los participantes de la 

comunidad escolar; entonces educar para convivir y para vivir en paz, debe trabajarse desde una 

forma integral donde se tiene en cuenta a todos los miembros de la comunidad, sus familias y el 

contexto en el cual se desenvuelven.  

Desde la educación para los derechos humanos, es importante reconocer que la convivencia 

es la apropiación y vivencia de los derechos de las personas. Los derechos humanos se aprenden y 

se van fortaleciendo en la medida en que se promueve una convivencia basada en el respeto, el 

reconocimiento y la dignidad de cada persona. Por lo tanto, la escuela debe ser un escenario en el 

que la vivencia de los mismos sea una práctica educativa. En la medida en que estos derechos se 

involucren en la práctica educativa permite que el currículo sea amplio, diverso, adaptable, e 

inclusivo. En el marco del Derecho a la Educación como derecho humano fundamental y en 

especial de la iniciativa “Educación para Todos”, la convivencia escolar, es entendida como 

prevención de violencia, generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o de formación 

ciudadana, debe ser parte de la garantía del derecho a la educación y por tanto se constituye como 

un eje central de las políticas educativas. 

 

 Así mismo, desde el desarrollo moral, la convivencia debe darse desde una apertura y la 

práctica de diversos valores. Según Cordero (2004) se definen los valores como aquellas actitudes 
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mostradas por las personas, basadas en principios personales considerados positivos, que dan 

sentido y rigen la vida del ser humano. Toda persona desarrolla su moral desde la infancia y durante 

las diferentes etapas del ciclo vital, por lo que sus creencias varían y se hace necesario construir y 

reconstruir una escala de valores que le permita dinámicamente dar sentido unitario a la vida. Hay 

valores individuales y sociales; se construyen los valores teniendo en cuenta los antecedentes de 

las familias, las enseñanzas, costumbres y prácticas que van de generación en generación y que en 

algunos casos pueden responder a un momento histórico o responden a diferentes culturas propias 

de la sociedad o del contexto en el que se encuentren.    

Los procesos y acciones educativas que se dan en las instituciones educativas son 

necesariamente formadoras, pues aportan no solo a la construcción de saberes, sino que también 

forma a los educandos en valores para la mejorar la convivencia escolar.).    

Zaitegi, N (2010) propone que la convivencia se relaciona con el bienestar integral del 

centro educativo y por ende con la mejora los procesos de instrucción, enseñanza y aprendizaje. La 

práctica colaborativa, que representa un modelo activo de enseñanza y de convivencia, aún no ha 

permeado del todo en los procesos pedagógicos. El aprendizaje a través del aprendizaje entre 

compañeros pares, el aprendizaje mediante el diálogo, la tutoría entre estudiantes y entre 

estudiante-docente, el trabajo en equipo, son procedimientos que según muestran las 

investigaciones, promueven el éxito académico de todos los estudiantes y crea mejoras en el clima 

institucional y en las relaciones interpersonales, procesos que deberán ser estimulados en las aulas 

de clase 

La convivencia en la escuela debe ser un principio fundamental, ya que antes de lograr la 

adquisición de muchos conocimientos, es necesario reconocer que los estudiantes deben adquirir y 

desarrollar habilidades para la vida que les permitan relacionarse con los demás, aceptar que todos 

y cada uno son diferentes, reconocer la diversidad y resolver asertivamente las situaciones se 

convivencia  que  presentan cotidianamente; lo anterior implica  que toda convivencia en el ámbito 

escolar debe ser inclusiva.  

Para finalizar estas reflexiones, es  muy  relevante en los escenarios escolares,  propiciar 

una  convivencia inclusiva, lo cual  significa que todos los participantes reconocen y respetan las 

múltiples dimensiones de la diversidad cultural, social, personal y de género que se manifiestan en 

diferentes identidades individuales y colectivas;  reconocer  esta  riqueza y este  potencial de la 

diversidad ayuda a todos los miembros de la comunidad educativa a crecer en su desarrollo 
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humano,  pues la convivencia inclusiva se sustenta sobre la base del respeto y respeto a los derechos 

de los demás, y va acompañada de una preocupación por la responsabilidad asociada a las personas. 

La convivencia inclusiva en la escuela también se apoya en la empatía, ya que ayuda a comprender 

y valorar mejor a los demás, asegurando que todos sean bienvenidos y se sientan acogidos en la 

comunidad. 

 

5.2.1.1. Competencias ciudadanas. Según Chaux y Velásquez (2012), las competencias 

ciudadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 

hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad democrática, pacífica 

e incluyente.  Por otro lado, es importante exponer la definición sobre competencia como la 

capacidad o habilidad para actuar de manera eficaz en una situación específica, usando recursos 

cognitivos adquiridos a través de la experiencia y la formación individual; además el autor plantea 

cuatro tipos de competencias que pueden dar luz al momento de entender este concepto: los 

esquemas de pensamientos, los saberes (el qué), los saberes procedimentales (el cómo) y las 

actitudes. Así, para el contexto educativo colombiano es relevante traer a colación la definición 

que plantea el Ministerio de Educación Nacional para el concepto de competencias ciudadanas, 

estas se entienden como “el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática” (Ministerio Nacional de Educación, 2020, pp.8)  

De la Concepción, A. (2015) plantea que la formación de la ciudadanía y la transformación 

de la convivencia en la escuela y la sociedad sólo pueden darse en la medida en que se aprenda a 

participar, pues si bien la participación de las niñas, niños y adolescentes puede ser entendida como 

un derecho civil y político, también debe ser entendida como un proceso educativo, la escuela debe 

asumir el reto de “enseñar” a participar.  

Las escuelas son instituciones altamente jerárquicas, en ocasiones rígidas, muy normativas 

y autoritarias; por ello muchas veces limitan las oportunidades de participación de los niñas, niñas 

y adolescentes, lo cual conduce a que las ideas de participación sean reducidas o acríticas pues no 

se les da a los actores de la comunidad educativa oportunidades reales para ejercerla. En la escuela 

por lo general, cuando los adultos permiten a los niños participar, lo que suelen hacer es "ponerles 

la voz” decidir por ellos y pensar por ellos más que escucharlos realmente y permitirles una 

participación real y efectiva (Cuevas, 2012 citado por De la Concepción) 
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Entonces, una cultura escolar centrada en el adulto que no propicia la participación trae 

como consecuencia no ejercer este derecho dentro del contexto escolar, puesto que las niñas, niños 

y adolescentes se asumen como meros ejecutores de órdenes, dependientes y poco autónomos, con 

bajas habilidades para la toma de decisiones y para la resolución de problemas  

Retomando a Alvarado (2013) la formación ciudadana, tiene como objetivo preparar sujetos 

cuyas competencias estén acordes a los requerimientos de la sociedad actual, caracterizada por la 

multiculturalidad, la globalización, el manejo de la tecnología, la democracia moderna, entre otros, 

por lo que se deben desarrollar competencias heterogéneas relacionadas con estas demandas  

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos,  la educación que se le brinda a los niños, 

niñas y adolescentes, centrará su objetivo en brindarles las herramientas y apoyos necesarios para 

que estos puedan desarrollar las habilidades requeridas para resolver conflictos y situaciones 

cotidianas de una manera comprensiva y justa;  para que los futuros ciudadanos aporten y sean  

parte de una convivencia pacífica, participando constructiva y responsablemente  en los procesos 

democráticos, respetando y valorando la diversidad y pluralidad en su contexto y propiciando su 

participación como ciudadanos (Alvarado, 2013). 

  

 

5.2.2 Gestión del conflicto 

La gestión de conflictos tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos, técnicas, 

estrategias y herramientas que posibilitan la convivencia pacífica y que conducen paulatinamente 

al desarrollo de una cultura de paz en el ámbito escolar.  Involucra   estrategias y acciones se ponen 

en juego para prevenir o contener la escalada de los conflictos y con el fin de alcanzar acuerdos 

para la resolución de los conflictos escolares. En la gestión adecuada de los conflictos, que depende 

del desarrollo y la madurez de las personas involucradas en él, es muy importante resaltar el papel 

mediador que los maestros y las familias tienen para ofrecer los acompañamientos y apoyos que 

este proceso requiere.    

   

Martínez (2018) entiende los conflictos como oportunidades para desarrollar las 

habilidades, y es necesario generar acciones frente a estas situaciones. Pardo (2014) establece que 

el conflicto en las relaciones interpersonales es inevitable en el proceso de crecimiento y desarrollo 

de cualquier individuo que hace parte de un grupo social. Al resolver y afrontarlos, como se 
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mencionaba anteriormente, si se dan pasos específicos para solucionarlos, se genera oportunidad 

de enriquecimiento, desarrollo y madurez personal.  

Además este autor expone el papel importante que tiene la escuela sobre la formación de 

estas habilidades; si bien la escuela no es el único actor de este proceso, el impacto que esta puede 

generar, es relevante ya que puede actuar de manera preventiva, así como analizar, establecer 

causas, es posible estructurar planes de intervención para resolverlos y generar cambios de 

conducta a largo plazo; aquí también se evidencia la necesidad de los profesores y agentes 

educativos, así como padres y asistentes sociales de estar entrenados y tener el conocimiento para 

actuar de manera efectiva en situaciones de atención general.  

 

5.2.2.1. Tipos de conflicto  

Según Viñas (2004), no existe un único tipo de conflicto, es posible distinguir cuatro 

categorías principales: los conflictos de poder, los conflictos relacionales, los conflictos de 

desempeño y los conflictos interpersonales: Los conflictos de poder, relacionados con las reglas o 

normas; el conflicto relacional, en el que uno de los sujetos en conflicto es jerárquicamente o 

emocionalmente superior al otro. Este contexto incluye casos de "vandalismo", "asedio" o “acoso” 

porque se dan entre iguales y tiene relación con los factores psicológicos y/o ambientales que 

promueven relaciones jerárquicas y de poder entre ellos. Los conflictos relacionados con el 

currículo en los que los estudiantes pueden tener dificultades para equilibrar sus propias 

necesidades de aprendizaje con las de sus pares o con las que ofrece el maestro o la Institución 

Educativa. Los conflictos interpersonales que trascienden los hechos educativos o pedagógicos, 

pero se manifiestan en las instituciones porque representan y reflejan de la sociedad en la que se 

vive. 

Otra de las clasificaciones más utilizadas en la literatura es la distinción entre seis tipos de 

conflicto escolar: conducta disruptiva, conductas inapropiadas de los alumnos, conductas 

inapropiadas de los docentes, vandalismo, ausentismo escolar y violencia entre pares (Fernández, 

1998 citado por Ramón, M (2020). 

Muñoz, Becerra y Riquelme (2017) plantean los siguientes tipos de Violencia Escolar 

(TVE):   a) Violencia verbal: agresiones por medio de palabras, como insultos, amenazas para 

ejercer dominio sobre la víctima o humillarla; b) Violencia física: agresiones físicas como 

empujones, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño o con objetos. Violencia física 
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directa, es cuando la agresión se aplica sobre cualquier parte del cuerpo de la víctima, y es violencia 

física indirecta, cuando se causa daño sobre sus pertenencias o materiales de trabajo; c) Exclusión 

social: actos de discriminación o rechazo, por rendimiento académico, nacionalidad, diferencias 

culturales o raciales, o el aspecto físico; d) Violencia por medios tecnológicos: comportamientos 

violentos donde las agresiones son principalmente a través del teléfono móvil e Internet, utilizando 

fotos, grabaciones o mensajes con la intención de causar daño y; e) Violencia de profesores a 

estudiantes: el profesor es quien agrede al estudiante, ya sea verbalmente por medio insultos, burlas 

o apodos; físicamente por medio de jaloneos para llamarle la atención o sacarlo de la sala de clases 

y/o discriminarlo por razones académicas, culturales o físicas. 

Es importante resaltar para esta investigación, que en los estudios de la UNICEF (2013) se 

muestra que la incidencia de la violencia hacia niños y niñas con algún tipo de discapacidad puede 

ir del 26,7% de acciones violentas combinadas, hasta el 20,4% que sufre violencia física o el 13,7% 

que declaran haber sido víctimas de violencia sexual. Se concluye que estos chicos y chicas tienen 

casi cuatro veces más probabilidad de ser víctimas que sus compañeros y compañeras. 

 

5.2.2.2 Técnicas y estrategias de resolución de conflictos. Otro aspecto importante de la 

convivencia escolar es la resolución de conflictos, que está presente y hace parte de la cotidianidad 

de un contexto escolar y sus dinámicas. Vaello (2006) menciona que la causa de los conflictos se 

da a partir de una falta de habilidades y competencias socioemocionales intrapersonales e 

interpersonales (falta de respeto y autocontrol, agresividad, desmotivación, falta de habilidad para 

poner límites, entre otros), estas se van a ver reflejados en el desempeño académico y la 

convivencia.  

El potencial pedagógico que tienen los conflictos para la construcción y búsqueda de una 

gestión proactiva y   consensuada para la “construcción y conservación de la vida”, requiere el 

manejo de un conjunto de técnicas, estrategias y habilidades y destrezas para la resolución y 

transformación de los conflictos en la escuela. Algunas de estas estrategias son:   
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 5.2.2.2.1 Conciliación escolar. La ley 2220 de junio 30 de 2022 define la conciliación 

como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por 

sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado 

conciliador, quien, además de proponer fórmulas de arreglo, da fe de la decisión de acuerdo, la cual 

es obligatoria y definitiva para las partes que concilian.  

El proceso de conciliación requiere de ciertas agentes y actores para que sea efectivo; en 

primer lugar, es necesario un mediador que es el individuo que brinda posibles soluciones al 

conflicto a través del análisis de la situación; es importante mencionar que este actor debe contar 

con un posición neutral e imparcial para poder asistir a las partes en conflicto a través de etapas y 

estrategias de intervención establecidas. como un proceso que busca potenciar el desarrollo de 

habilidades y como una solución y alternativa de solución pacífica y favorable de los conflictos 

para las partes.  

Otros indicadores importantes para adelantar procesos adecuados de conciliación, tienen 

relación con las siguientes condiciones: a) requieren tiempos y espacios adecuados, b) requieren 

unas interacciones y relaciones mediadas por la escucha activa, la comunicación activa, atenta, 

efectiva y estratégica; c) Reconocimiento de la estructura del conflicto y la precisión en los 

contenidos del conflicto para su análisis; d) una postura existencial y ética frente al conflicto.  e) 

Reconocimiento de los procedimientos de gestión de la conciliación (Ej. la pertinencia, oportunidad 

y claridad en la forma como se pregunta, el silencio, la empatía efectiva, flexibilidad cognitiva) f) 

Reconocimiento y manejo de las habilidades socioemocionales asociadas al conflicto y su 

resolución (Núñez, J.   2023).  

El gobierno colombiano, buscando que se promueva la resolución de conflictos de manera 

efectiva, expide la Ley 1620 de 2013 o conocida también como la Ley de Convivencia Escolar 

(Ley 1620, 2013), de esta manera el gobierno busca fortalecer los procesos de convivencia por 

medio de estrategias pedagógicas diversas como lo es la conciliación escolar. Esta habilidad o 

proceso también se entiende para Barrios (2018) como un potencializador de habilidades para la 

vida y las mencionadas anteriormente, competencias ciudadanas.  
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5.2.2.2.2 Mediación. Arboleda, A (2017) plantea que tanto la conciliación como la 

mediación desempeñan un papel fundamental en la solución consensuada entre las partes en 

conflicto; el conciliador propone fórmulas de arreglo entre las partes, mientras que el mediador 

promueve la concertación desde los mismos sujetos implicados de acuerdo con su libre albedrio y 

basados en los principios de la autonomía, de la voluntad y de la libertad que cada ser humano tiene 

para concertar o no sus diferencias. Tanto en la mediación como en la conciliación, no existe un 

fallo impuesto, sino un acuerdo alcanzado en un ambiente de diálogo y de entendimiento del otro, 

según sus necesidades, derechos y posibilidades. p.82  

Este término mediación, en la actualidad es usado de manera más frecuente ya que el 

aumento de conflictos escolares también ha aumentado. La Junta de Andalucía, Consejería de 

Educación (2009) define la mediación escolar como un método o estrategia de resolución de 

conflictos que puede ser aplicado en situaciones donde las partes no han llegado a una solución 

acordada y establecida. Esta alternativa se da a partir de una falta de habilidades interpersonales en 

los individuos, en este caso estudiantes, para aceptar puntos de vista diferentes y llegar a una 

solución para un conflicto específico.  

Para otros autores como Calderón (2011), este proceso de resolución de conflictos se 

entiende como un trabajo cooperativo, requiriendo que las partes muestren motivación o intención 

de participación y voluntad para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en este modelo o definición, no 

se muestra el tercer ente implicado este proceso quien obra como conciliador o mediador, como se 

mencionó anteriormente, quien debe ser neutral y potenciar el encuentro de la solución; es 

importante mencionar que la participación de este tercer actor, puede ayudar a mejorar la 

comunicación y la generación de aprendizajes en los otros participantes de la mediación (De Prada 

y López, 2008)- 

Lungman, S (1996) plantea que la mediación es un procedimiento de resolución de 

conflictos en el que intervienen diferentes actores sociales que asumen diferentes roles: 

a) litigantes, b) un mediador neutral o un tercero que no tiene poder sobre los litigantes y les ayuda 

a cooperar para encontrar una solución a la disputa. El mediador o tercero neutral 

será responsable de crear una atmósfera de cooperación, reducir la hostilidad y guiar el 

proceso hacia sus objetivos. 

5.2.2.2.3 Manejo de la información y la comunicación. La comunicación en el manejo de 

conflictos es altamente relevante, ya que, dependiendo el caso, esta se puede encontrar como un 
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factor facilitador o como un potenciador y generador de los mismos. En cada uno de los pasos a 

seguir para la resolución de un conflicto, el manejo de la información y la comunicación debe estar 

presente, priorizándose y procurando lograr la efectividad.  

En un proceso de comunicación efectiva y de diálogo, es necesario que la escucha activa 

esté presente; es decir, saber escuchar, entender y empatizarse e interesarse por el otro; de la misma 

manera, el proceso de responder frente a lo que se ha dicho, es importante, el poner límites sin 

llegar a usar comunicación o respuestas agresivas, teniendo siempre en cuenta el objetivo de lo que 

se quiere comunicar (Ramón, García y Olalde, 2019). 

Cuando se propician y establecen canales de comunicación efectivos, estos pueden generar 

un descenso en el temor de ser rechazado, una disminución de la ansiedad generada por el conflicto, 

el incremento de la disposición de escuchar al otro y una disminución en la generación de conductas 

defensivo-ofensivas, así como la generación de ventajas en el clima de convivencia. 

5.5.5.5.4. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un proceso que involucra a las principales 

partes interesadas para determinar cuál es la mejor manera de reparar el daño causado por una ofensa. Las 

tres principales partes interesadas en la justicia restaurativa son las víctimas, los agresores y sus 

comunidades afectivas, cuyas necesidades son, respectivamente, obtener reparación, asumir la 

responsabilidad y lograr la reconciliación (Wachtel, T. 2013).  

Teniendo en cuenta los pilares de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas, nuestra 

institución, Colegio Agustín Fernández I.E.D., pretende incorporar el enfoque restaurativo en los procesos 

pedagógicos para contribuir a un cambio cultural en la forma de relacionarse.  (Zehr, 2010) 

Por lo tanto, para resolver las diferentes situaciones en las que se genere daños a los otros y otras, 

debe tenerse en cuenta:  

• El diálogo para resolver las situaciones 

• La importancia de la verdad, la justicia y la reparación. 

• Las situaciones se resuelven de forma colectiva 

• Se aplican prácticas restaurativas, tales como círculos de la palabra, reuniones restaurativas y de 

seguimiento. 

• Se reconoce el papel de cada una de las partes involucradas. 

• Debe buscarse la restauración del daño teniendo en cuenta las necesidades de las partes. 

• Las situaciones deben ser entendidas como oportunidades para construir nuevas relaciones entre las 

partes. 
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Fuente: Manual de Convivencia Agustín Fernández IED 2023 

 

¿Cómo resolver las situaciones utilizando la Justicia Restaurativa? 

 

Fuente: Manual de convivencia Agustín Fernández IED 2023 

 

La reparación según Acosta (2020), se ha concebido desde dos perspectivas: como derecho 

de las víctimas que se deriva del derecho a la justicia y como una obligación de garantía en cabeza 

del Estado. No sólo se busca resarcir el daño causado y estimular la reconciliación, sino también 

reconocer a las víctimas como titulares de derecho y que, de esta manera, puedan restablecer su 

confianza en las instituciones del Estado.  

Con  relación  al abordaje de este tipo de violencias en los espacios educativos,  Inostroza, 

P   y Trucco, D (2017)  recomiendan que  al desarrollar estrategias de intervención para abordar de 

manera efectiva la violencia escolar, es importante considerar tanto a  los agresores  como a los 
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agredidos como  víctimas, pues a  menudo las escuelas tienden a trabajar solo con el estudiante que 

está siendo atacado, como si él fuera responsable de la violencia que experimenta o que alimenta 

debido a sus  desventajas sociales. Cabe señalar que el comportamiento de los agresores, también 

tiende a responder a varios factores problemáticos de su propio desarrollo, imitando su entorno 

adulto y muchas veces reflejando el ser víctimas de violencia en su entorno familiar o social. Por 

tanto, más que imponer sanciones desde lo normativo, es necesario brindar apoyos y desarrollar 

recursos personales en los estudiantes para que aprendan a gestionar los conflictos y aceptar las 

diferencias. 

 

5.2.3 Reconocimiento de la diversidad 

Para Mockus (2002) citado por el MEN (2013), la convivencia escolar resume el ideal de 

una vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del 

deseo de vivir juntos de manera viable y deseable independientemente de la diversidad de orígenes. 

El reconocimiento de la diversidad pasa por el descubrimiento del otro como diferente, pero 

igualmente valioso y la educación tiene la misión de dar a conocer la diversidad contribuyendo a 

una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia que existe entre todos los seres 

humanos. Delors (1997) citado por el MEN (1998). 

Uno de los retos más importantes de la educación inclusiva es promover la convivencia respetuosa 

con las diferencias, valorando y reconociendo la diversidad, por lo que es necesario que en las Instituciones 

Educativas se asuma la convivencia desde una perspectiva inclusiva. El marco de acción para la educación 

en la Agenda 2030, proporciona grandes retos para la aplicación o puesta en marcha de este ambicioso 

objetivo. El ODS 4 de la Meta del Milenio 2030 establece: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas” (ONU 

2015); lo cual significa no solo promover la creación de una cultura inclusiva, sino lo más importante, 

avanzar en reconocer la convivencia en la diversidad y adelantar una gestión educativa inclusiva mediante 

la elaboración de programas, planes y proyectos de convivencia escolar inclusivos. 

 

5.2.3.1 Educación Inclusiva y Diferencial  

La transformación y ampliación progresiva de la mirada sobre la Educación Inclusiva ha 

ido de la mano de transformaciones políticas, sociales y culturales relacionadas con la Inclusión 

Social. Desde este punto de vista, es importante mencionar que las condiciones que determinan la 
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desigualdad de la existencia de una persona en una sociedad concreta, son legitimadas por 

contextos históricamente construidos, y que, por lo tanto, pueden y deben ser revisados a partir de 

una participación ciudadana crítica. Así vista, la inclusión social es una apuesta política de la 

sociedad civil que lucha por una mayor participación de colectivos excluidos, cuya vía de acceso 

más importante es la educación. Esta responsabilidad le atañe a toda la sociedad, a las instituciones 

del Estado, a la escuela y a la familia. (Fajardo, 2020) La inclusión social, la participación y el 

aprendizaje forman parte esencial de la dignidad humana y del ejercicio de los Derechos Humanos. 

En el campo de la educación, esta situación se refleja en la puesta en marcha de políticas públicas 

a través del desarrollo de planes, programas, proyectos, estrategias y acciones que posibilitan 

acceso a un espectro mayor de oportunidades a las poblaciones diversas tradicionalmente excluidas 

de los sistemas educativos. 

En Colombia, la Educación Inclusiva está regulada normativamente bajo el Decreto 1421 

de 2017 establece que todos los estudiantes con discapacidad, sin discriminación alguna, tienen el 

derecho de acceder a la oferta institucional existente, cercana a su lugar de residencia, con 

estudiantes de su edad y a recibir los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que tengan 

un proceso educativo exitoso (MEN, 2017). Bajo estas condiciones, las políticas públicas vigentes 

abren la oportunidad para que las instituciones educativas pongan en marcha acciones que 

propicien el acceso a procesos educativos de poblaciones vulneradas y excluidas del sistema 

educativo, promoviendo prácticas que permitan ofrecer atención a las necesidades, características 

e intereses de todas las personas. Este estado ideal supone múltiples desafíos que requieren el 

reconocimiento y participación de diversos actores, para poner en marcha estrategias que aseguren 

un aprendizaje continuo, para que se reconozcan las particularidades, capacidades y necesidades 

de las personas diversas y para que se alcance la garantía del derecho a la educación (Fajardo, 

2020) 

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó mediante la 

Resolución 70/1 de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una agenda adoptada por 

193 países, que busca mejorar los indicadores de pobreza, salud, educación, igualdad de género, 

trabajo, infraestructura, cambio climático y justicia, entre otros. (ONU, 2015). En esta perspectiva, 

Colombia definió las metas para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y estableció la agenda 2030, Transformando Colombia, con un enfoque de “no dejar a 
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nadie atrás”, con el ánimo de brindar oportunidades para construir una sociedad más inclusiva y 

justa. 

 El país está aún lejos de asegurar que todas las personas, independientemente de su sexo, 

edad, raza u origen étnico, capacidad, ubicación u otras características sociales, tengan las mismas 

oportunidades. En los países con mayores índices de pobreza, las poblaciones vulneradas y con 

pocas garantías de derechos siempre tendrán menos probabilidades de acceder a una atención y 

educación de calidad, aunque puedan beneficiarse de tales intervenciones. Booth y Ainscow citado 

por Dueñas (2010, pág. 362) definen la educación inclusiva como “el proceso de aumentar la 

participación de los alumnos en el curriculum, en las comunidades escolares y en la cultura, a la 

vez que se reduce su exclusión en las mismas”. 

 Además, Farrel citado por Dueñas (2010, pág. 362) refiere que "es el grado en que una 

escuela acepta a todos como miembros de pleno derecho del grupo y les valora por su contribución, 

enfatizando así el derecho que toda persona tiene a participar en la sociedad “La Educación 

Inclusiva es igualmente definida como el proceso donde se aborda a la diversidad de las 

necesidades de todos los actores educativos, generando una mayor participación no solo en el 

aprendizaje, sino también a nivel cultural y comunitario, con miras a eliminar la exclusión dentro 

y fuera del sistema educativo. 

 Ello implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques y estructuras basados en 

una visión conjunta que abarca a todos los niños en edad escolar (UNESCO, 2008). Ahora bien, la 

educación inclusiva, más que un tema marginal, busca integrar a los estudiantes a la enseñanza 

convencional, busca transformar los sistemas educativos y a cualquier entorno de aprendizaje, para 

responder a las particularidades y diversidades de los estudiantes.  

El propósito principal es buscar que docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la 

diversidad y no sea percibida como una problemática sino como la oportunidad de enriquecer las 

aulas y los ambientes de aprendizaje. (UNESCO, 2008). Además de ello cabe resaltar que la 

educación inclusiva refiere los procesos institucionales que además incluyen al estado, desde el 

área pedagógica y social para que se cumpla el derecho a la educación. La educación inclusiva es 

una responsabilidad institucional y del estado (Perdomo, 2014). 

Finalmente, e importante señalar que la Educación Inclusiva, es un concepto derivado del 

paradigma de la inclusión social que se ha configurado y consolidado como un movimiento al que 

le preocupan los procesos educativos de la población con discapacidad, enmarcados dentro de una 
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cultura de la diversidad. La oficina de Educación en Ginebra asumió en el 2008 el término 

Educación Inclusiva en lugar de la Inclusión educativa, además de sustituir términos como 

necesidades educativas especiales por barreras para el aprendizaje y la participación, al igual que 

sustituye el término de adecuaciones curriculares por ajustes y apoyos razonables (UNESCO, 

2008).  

Es importante reflexionar sobre el significado de la “Diversidad”; en su esencia diversidad 

significa diferencia, variedad, no semejanza; si entendemos que la diversidad es el concurso de 

cosas, personas y seres distintos, la reconoceremos como un aspecto que hace parte de su identidad, 

de sus características personales, sociales o culturales.  

Por ello, el paradigma del reconocimiento de la diversidad debe ser visto de manera 

multidimensional y en su complejidad,  por cuanto  en él están presentes un sin número de intereses, 

necesidades, deseos, voluntades y acciones que pueden aparecer  para  algunos   integrantes de la 

comunidad educativa como “válidos o aceptables” pero para otros como “inválidos o inaceptables”;   

por ello los procesos de educación inclusiva y diferencial adquieren forma según las concepciones, 

ideas, imaginarios, representaciones y condiciones que los actores que participan en ella logran 

estructurar; la educación inclusiva y diferencial  que reconoce las diversidades en la escuela, es el 

resultado de los procesos sociales, culturales, económicos, políticos, éticos  e históricos  que no se 

dan tan solo por una decisión o elección consciente e individual de las personas, sino que  tiene 

que ver con la manera como nos concebimos a nosotros mismos, como concebimos la educación, 

la escuela y la sociedad.    

Ocampo (2018) investigador chileno, desde la perspectiva crítica, aporta una valiosa 

reflexión orientada a pensar la Educación Inclusiva y diferencial del siglo XXI. Convoca a 

referirnos a los complejos procesos de transformación de los saberes, métodos, objetos, discursos, 

territorios, sujetos y teorías que le subyacen. El autor establece que la educación inclusiva y 

diferencial demanda otras formas de pensar y practicar la educación, por ello es necesario proteger 

y cuidar la comprensión del sentido auténtico de lo que significa la educación inclusiva, a través 

de la construcción permanente de sus nuevos significados, del cambio en las prácticas y discursos 

que se han legitimado en su historicidad y de las transformaciones en las formas particulares de 

significar y concebir este campo de conocimiento. 
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5.2.3.2 Implicaciones de la Educación Inclusiva y diferencial para las Instituciones 

Educativas.  

En el ámbito educativo, la puesta en marcha de la educación inclusiva y diferencial requiere 

tener en cuenta tres elementos fundamentales para su desarrollo: las políticas, las prácticas y la 

cultura inclusiva y diferencial. Las políticas articulan los principios y derechos para crear un 

enfoque e identificar las barreras que impiden el acceso y la permanencia en la educación, además 

de permitir estructurar prácticas que garanticen una educación de calidad para todos (Benet, 2020). 

Estas implican el respeto por todos los niños y niñas y un reconocimiento de las obligatoriedades 

que tiene el sistema educativo en la adaptación de sus necesidades. Para llegar a la educación 

inclusiva se debe tener un apoyo de la legislación para que las obligaciones sobre estas queden allí 

contempladas (UNICEF, 2014).  

Los lineamientos sobre la inclusión plantean también la identificación de barreras 

institucionales que no posibilitan el ejercicio educativo, el análisis y la focalización de estudiantes 

que se encuentran en riesgo de exclusión, y la promoción de una participación de toda la comunidad 

académica, además de la proposición de acciones que garantizan el ingreso y permanencia de los 

estudiantes (MEN, 2013).  

Para la formulación de políticas inclusivas y diferenciales, se debe identificar en primer 

plano las dificultades y necesidades de los estudiantes y si estas provienen del sistema educativo, 

es decir, de su organización, sus formas de enseñanza, los entornos de aprendizaje, los apoyos y 

ajustes razonables ofrecidos y las formas de evaluación. De igual manera, estas proveen los 

procedimientos que permiten la formulación de currículos flexibles. (UNESCO, 2017).  

Cuando hablamos de prácticas pedagógicas inclusivas debemos tener en cuenta que son los 

docentes los protagonistas de su construcción, ya que son ellos quienes conocen de cerca la realidad 

y necesidades de los estudiantes en su aula de clase, y a partir de sus prácticas deben propiciar 

procesos de inclusión desde lo sociocultural, lo educativo y pedagógico. Estas deben tener un 

propósito claro, deben ser planeadas conforme a los ritmos de aprendizaje, necesidades y barreras 

en el entorno. Sus resultados son diferentes e individuales para cada estudiante. Al aplicarlas es 

necesario tener completa claridad de herramientas como el DUA, para realizar las adecuaciones 

del currículo, y con una flexibilización acorde a las necesidades, potencialidades e intereses de los 

estudiantes (Figueroa, Ospina, & Tuberquia, 2019).   
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Según Valenzuela citado por Gómez (2017), las prácticas pedagógicas inclusivas implican 

un compendio de inversiones financiera, administrativa y de gestión humana. Estas permiten la 

organización de espacios, del talento humano, y los recursos necesarios para su desarrollo. En 

realidad, las prácticas son la verdadera materialización de la educación inclusiva, facilitando los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con necesidades de atención diferencial, 

además obliga a los docentes a adquirir y construir nuevo conocimiento en función de ellas, lo que 

les permita desarrollar un quehacer pedagógico óptimo. Finalmente, la educación inclusiva y 

diferencial es sin duda alguna un desafío sociocultural con múltiples aristas y en el escenario 

escolar requiere que los integrantes de la comunidad educativa puedan generar espacios de 

transformación  que  conlleven a la no exclusión, a la no segregación  y a la no  discriminación; la 

educación inclusiva y diferencial  exige procesos de   transformación en el  clima escolar, en la 

forma como nos relacionamos, en  la convivencia, en las   actitudes y valores  que posibiliten el 

reconocimiento de  la diversidad.  

 

5.2.3.3 Gestión inclusiva y diferencial   

El enfoque educativo inclusivo y diferencial implica para las instituciones educativas y sus 

integrantes, una gestión administrativa inclusiva que hace referencia al proceso por el cual los 

objetivos de la institución se trasladan a la práctica, por medio de tareas como la planeación, 

organización, y dirección y control. Chiavenato citado por Perales (2021) identifica aquellos 

recursos económicos, físicos, logísticos y de talento humano utilizados para la prestación de un 

servicio educativo inclusivo, permitiendo a la institución el reconocimiento de los apoyos 

necesarios para el quehacer pedagógico, y la forma en la cual el cuerpo administrativo fundamenta 

su objetivo en función de una gestión académica inclusiva. Además de eso, plantea que una gestión 

inclusiva se caracteriza por permitir el acceso y la atención de los estudiantes sin restricción por 

condiciones o situaciones particulares, organiza la información del proceso de aprendizaje del 

estudiante para facilitar el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas (Ministerio de Educación 

Nacional, 2017). La Educación Inclusiva y diferencial implica cambios y transformaciones 

sustanciales y      estructurales en los diversos niveles tanto de la sociedad como del ámbito escolar.  

• Transformación de los sistemas educativos como sistemas educativos inclusivos  

• Transformación de las políticas educativas como políticas inclusivas 
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• Transformación de la cultura hacia culturas inclusivas 

• Transformación de las prácticas educativas y de la organización escolar como inclusivas. 

Reconocimiento de la diversidad de las necesidades educativas del alumnado Facilitar el 

pleno aprendizaje y la participación de cada niño, niña o joven que ingresa, transita y egresa de los 

diversos niveles del sistema educativo.  Este tipo de educación es justa y equitativa en la medida 

que, aquellos que tienen más dificultades para aprender encuentran los medios y los apoyos 

necesarios, junto con el aliento y el compromiso colectivo, para lograrlo. La escuela inclusiva 

apuesta, por la participación, el respeto mutuo, el apoyo a los que tienen más dificultades de 

aprendizaje, la sensibilidad y el reconocimiento de los grupos minoritarios, la confianza y las altas 

expectativas ante las posibilidades futuras de todos los alumnos. (Marchesi, Blanco y Hernández, 

2014, p.5) La inclusión social y educativa no es en solo una cuestión pedagógica, sino que, desde 

el marco del respeto de los derechos humanos, se afectan las orientaciones de políticas públicas en 

general de un país. Por lo tanto, es indisociable de la forma de concebir el tipo de sociedad y de 

bienestar al que se aspira y de la manera en que se concibe el vivir juntos. (UNESCO, 2008) 

 

5.2.3.4 Pedagogías de la alteridad, pedagogías inclusivas, pedagogías para la diversidad.   

 En la educación inclusiva y diferencial es importante asumir nuevas perspectivas desde la 

pedagogía inclusiva o de la pedagogía para la diversidad orientadas a ofrecer al ser humano un 

abanico de posibilidades para su desarrollo.  

Estas pedagogías definen la educación como un acontecimiento ético y político, una 

educación configurada como una experiencia vital mutuamente enriquecida desde la ética del 

cuidado.  La “Pedagogía de la Alteridad” está fundamentada por la ética material de Lévinas, 

Horkheim y Adorno por cuanto la acción educativa de esta pedagogía, que se preocupa por el otro, 

se centra en la “acogida al Otro, en un hacerse cargo del Otro, en ser responsable del Otro y en 

responderle al Otro” (Ortega, 2004). 

 

Una enriquecedora reflexión nos ofrece Arboleda, J (2015) quien plantea que en una 

pedagogía inclusiva o para la diversidad, la persona se afirma como un sujeto que se ata al otro, 

que lo acoge incondicionalmente en su singularidad. Así, un verdadero maestro transforma sus 

actos  formativos en un laboratorio en el que experimenta la acogida  del otro, aceptándolo,  
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reconociéndolo  y respetando sus intereses, creencias, motivaciones, cultura, historicidad, 

potencialidades, carencias, indefensiones, ritmos, estilos  y formas de aprender  que le exigen  a 

los docentes, como agentes de las instituciones sociales, proporcionar responsablemente y  

responder sin reservas a sus necesidades y preguntas, no para  completarlo  o normalizarlo  sino 

para aceptarlo, acogerlo,  anidarlo, reconocerlo y valorarlo; y con esta acción  reafirmarse como 

educador y como persona, como un  actor  ético y político que construye escenarios favorables al 

proceso   la de vida y la  humanización.(p.10)  

Así, se hace evidente la necesidad de proponer nuevos modelos educativos y pedagógicos 

para atender la diversidad, que no estén centrados en los cánones tradicionales, sino que respondan 

tanto a la diversidad de los nuevos escenarios educativos plurales, híbridos, contextuales y las 

necesidades particulares de los Estudiantes.  

Estas nuevas pretensiones de acción pedagógica e investigativa están orientadas a generar 

buenas prácticas en educación inclusiva, con énfasis no solo en los aspectos metodológicos y 

didácticos, para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sino en la generación de una cultura 

inclusiva que reconoce la diversidad. La Educación Inclusiva requiere avanzar en la transformación 

de la escuela en su conjunto y en todos sus niveles. Una educación que responda a lo que se le 

demanda como “una educación para todos”. Una educación, no excluyente, que reconozca la 

diversidad y que abogue, desde la garantía de los derechos por una educación esencialmente 

humanista, que garantice el acceso, la permanencia y la graduación, con procesos reales de 

participación, de enseñanza y aprendizaje contextualizados y pertinentes, y demuestre los procesos 

de equidad y responsabilidad social que les atañe.  

Desde esta mirada de la pedagogía para la diversidad se reconoce el diálogo de saberes y la 

participación activa y concertada como alternativa para adelantar, sinérgicamente, con calidad y 

pertinencia, los procesos y prácticas de inclusión en las Instituciones Educativas para “visibilizar 

lo invisibilizado”, para pensar en una pedagogía de la inclusión expresada en prácticas sustentadas 

en la recuperación del valor de la totalidad como resultado de la diversidad, de las heterogeneidades 

múltiples, que promuevan la coexistencia de múltiples realidades, dotando de existencia reconocida 

y visible a aquellas prácticas pedagógicas autónomas y democráticas que muchas veces se 

presentan desvalorizadas frente a las prácticas consideradas legítimas o verdaderas (Santos, 2011). 

Las nuevas pedagogías de la inclusión deben permitir nuevas formas de representación y de acción 

frente a las diferencias que nos habitan a todos los seres humanos, posibilitar nuevas miradas de 
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los actos educativos, de los métodos, de las didácticas, de los escenarios pedagógicos, de los actores 

del proceso pedagógico y de los gestos pedagógicos necesarios para el acercamiento, el 

reconocimiento y la visibilización de los otros desde sus potencialidades y posibilidades; nuevas 

maneras para  pensar la diferencia, para saber  qué hacer con los diferentes y qué hacer diferente 

en los escenarios educativos y socioculturales. 

 

5.2.3.5 Convivencia en y con la diversidad. Dar cuenta de los procesos de Inclusión y el 

reconocimiento de la diversidad en la escuela significa e implica un espacio de encuentro con el 

otro, con los otros y con lo otro, entonces deberíamos afrontar el conflicto como espacio de 

aprendizaje y de construcción conjunta de nuevos saberes, de nuevas prácticas de relación e 

interacción, no para evitar el conflicto, sino para crecer con él. Aprender a convivir con las 

diferencias conlleva a entender que la sociedad está constituida por seres humanos que difirieren 

en muchos aspectos personales y culturales, que somos heterogéneos, no homogéneos; por lo tanto, 

es importante reconocer que todas las identidades valen y que entender las diferencias es aceptar 

la diversidad.  

En este sentido, Echeverry (2000) nos recuerda que el respeto por la diversidad, por la 

diferencia y el sentido de la tolerancia, no son imperativos categóricos universales a priori, sino 

formas de relación creadas y establecidas por prácticas universales que son a su vez relaciones 

culturales. Reconocer que lo universal, lo homogéneo, es producto del monólogo del racionalismo 

y del positivismo moderno que se opone a lo diverso de los modos culturales del ser, será el 

comienzo de la recuperación del buen vivir que debe configurarse como una nueva propuesta 

educativa construida desde las prácticas cotidianas de la escuela. (Echeverri, 2000, pp.63) 

Aceptar la diferencia como una característica de los colectivos sociales es superar el 

enfoque de las deficiencias, de lo que le falta, de lo que no se tiene y ver a las personas por lo que 

son, por sus potencialidades, por lo que hacen o pueden hacer. En este contexto, la aceptación de 

la convivencia en la diversidad exige la aceptación de una dinámica compleja de las relaciones 

humanas, que devuelve al ser humano su protagonismo en el proceso educativo; por consiguiente 

enseñar a convivir en y con las diferencias,  implica cambios  hacia una escuela democrática que 

debe ofrece oportunidades reales para todos sin excepción, una escuela autocrítica  que se 

transforma y construye consensos  con la participación efectiva y real de todos, una escuela 

pluralista, diversa y flexible que revierte la exclusión y permite tener mejores posibilidades de vida, 
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una escuela que legitima el potencial humano de las diferencias, una escuela que  reconoce el 

ejercicio de los derechos humanos de las personas con o sin discapacidad, una escuela  donde se 

convive  y donde se propicia la convivencia pacífica y equitativa, una escuela  donde se le ofrecen 

a todos oportunidades de igualdad y equidad para una mejor calidad de vida de todos y para todos 

(Fajardo, 2020) 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Enfoque  

El proyecto se configuró como una investigación social, en el campo educativo, con un 

enfoque metodológico cualitativo. 

Fernández, Hernández, Baptista (2014) plantean que “el enfoque cualitativo es una 

investigación naturalista, fenomenológica e interpretativa, que incluye un conjunto amplio de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos”. p.7. Este enfoque es inductivo, de 

carácter circular o en espiral (no lineal), que se mueve de manera dinámica entre los hechos y su 

interpretación, puede desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

análisis de datos para responderlas y revelar nuevos interrogantes o hipótesis en el proceso 

investigativo. 

 

6.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación corresponde a una investigación aplicada, la cual busca generar 

conocimiento con aplicaciones directas a las problemáticas sociales o educativas; la investigación 

aplicada se basa en los hallazgos de la investigación básica para establecer métodos o formas de 

satisfacer necesidades específicas o alcanzar objetivos prácticos específicos. Murillo (2008) citado 

por Vargas (2009), plantea que la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar 

la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que 

da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad 

 

6.3 Diseño metodológico 

El diseño metodológico específico de la investigación fue el de la investigación acción 

como herramienta metodológica para “estudiar la realidad educativa, mejorar su comprensión y al 

mismo tiempo lograr su transformación” con la participación de la población implicada.   La 

investigación acción tiene como propósito apoyar los cambios y/o transformaciones de una 

organización o institución, para generar conocimiento con un interés práctico comprensivo y de 

cambio o transformación sociocrítica (Colmenares y Piñero 2008. p.97). 
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Para Kemmis (1984) citado por Latorre (2003) la investigación - acción es una forma de 

indagación auto reflexiva realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección) en 

las situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) 

sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones 

e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas).  

La investigación acción práctica según  Fernández, Hernández y Baptista (2014, p. 497)  

estudia  las prácticas de un colectivo en común a partir del cuestionamiento de las mismas de modo 

individual o en equipo, focaliza su atención en el desarrollo y el aprendizaje de quienes hacen parte 

del foco de estudio, lleva cabo un plan de acción para dar solución o brindar una mejora o cambio 

a ese contexto, otorgando un liderazgo tanto al investigador como a los miembros que fueron 

seleccionados para tal profundización.  

Desde el punto de vista metodológico, reconociendo que la investigación cualitativa 

permite diseños emergentes, flexibles y abiertos se asumió como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la investigación acción un diseño que acoge las siguientes fases:   a) Observación, 

que implica la identificación de la situación problema, la recolección de información y el 

diagnóstico, b) Reflexión, que involucra momentos de interpretación, comprensión y análisis; y c) 

Acción, en la que se espera resolver la problemática a través de un plan de mejoramiento o cambio 

sobre el contexto. 

 

6.4 Alcance 

La investigación adelantada tuvo un alcance descriptivo pues de acuerdo con los 

planteamientos de Oré, E.  (2019) se establecen las características, comportamientos, propiedades, 

rasgos, conductas, reacciones, etc. relevantes del objeto o sujeto de estudio; el nivel de profundidad 

o alcance queda solamente en el nivel de caracterización o dimensionamiento del fenómeno 

estudiado bajo parámetros o unidades de análisis específicos. Las investigaciones con alcance 

descriptivo pueden estudiar más de una variable, pero no llegan a explicar la relación entre ellas, 

pueden ser base para las futuras investigaciones correlacionales.  
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6.5 Población y muestra  

La investigación contó con la participación de los estamentos de directivos, docentes y estudiantes 

de la Institución Educativa Colegio Agustín Fernández de la localidad 1 (Usaquén), en la ciudad 

de Bogotá.  

La población que corresponde a la totalidad de directivos en la institución es de 9:  1 Rector, 

4 Coordinadores, 3 docentes enlace, 1 Líder de media. Participaron como Muestra en la 

investigación 5 Directivos que corresponde al 55,6% 

La población que corresponde a la totalidad de docentes de Secundaria de las Sedes A y D 

es de 54. La muestra de participantes fue de 25 docentes que corresponde al 46.3%. 

La población, que corresponde a la totalidad de los estudiantes de grado 6° a 11° en la 

Jornada diurna, es la siguiente: sede A: 815 estudiantes, sede D: 99 estudiantes, para un total de 

914 estudiantes. La muestra de participantes en la investigación es de 370 estudiantes que 

corresponde al 40,5% 

 

La descripción de la muestra se resume en la siguiente tabla:  

Tabla 2.  Descripción de la muestra 

 UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

Rector Coordinadores Docentes 

enlace 

Líder 

media  

9 1 4 3 1 5 

DOCENTES 

 SEDE A SEDE D  

131 

 

40 14 25 

ESTUDIANTES 2200 815 

 

99 

 
370 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 La muestra de directivos, docentes y estudiantes seleccionada fue intencionada, no 

probabilística o no aleatoria y por conveniencia fundamentado en la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador.  Otzen, T y Manterola, C. (2017). 

La participación en el proyecto se realizó mediante muestra de voluntarios con invitación y 

el respaldo de las dependencias académico-administrativas del colegio. Se seleccionó la totalidad 
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de directivos docentes y docentes que aceptaron ser incluidos y que diligenciaron el cuestionario 

online diseñado por las investigadoras. Se efectuó la convocatoria desde las instancias directivas y 

que, orientan las políticas de Convivencia y Educación Inclusiva en la institución.  

La selección de los estudiantes de los grados 6-11 de las sedes A y D se efectuó de acuerdo 

a la facilidad de acceso, proximidad de las investigadoras y a la disponibilidad de los participantes 

de formar parte de esta muestra. El instrumento CENVI aplicado a los estudiantes se efectuó con 

el apoyo de los docentes del área de Tecnología e Informática en las respectivas aulas 

especializadas con diligenciamiento online del mismo.  

 6.6 Declaración de aspectos éticos 

Se manejará la política de protección de datos, Habeas Data, mediante un consentimiento 

informado para la participación voluntaria en la investigación, comunicando a los participantes 

sobre la finalidad de la recolección de información, los derechos que le asisten por virtud de la 

autorización otorgada y declarando la manera como se protegerá la identidad del participante. Se 

anexa formato de consentimiento informado. Ver Anexo C. 

6.7 Instrumentos 

Para estudiar los diferentes aspectos que conciernen a las categorías de análisis que hicieron 

parte del problema y de los objetivos de la investigación se diseñó una matriz de operacionalización 

de las variables o categorías de análisis. (Anexo No. 1) Teniendo cuenta el objetivo específico No. 

1 y a partir de la operacionalización de las categorías, se diseñó un cuestionario de tipo mixto, 

denominado: “Cuestionario sobre la gestión de la convivencia escolar, la gestión del conflicto y el 

reconocimiento de la diversidad para directivos-docentes y docentes del Colegio Agustín 

Fernández”.:   

Es un cuestionario auto diligenciado por los directivos y docentes participantes en línea, 

con preguntas semiestructuradas de diverso tipo, producto de la elaboración propia de las 

investigadoras.  Ver Anexo D 

Los cuestionarios son  un conjunto ordenado de preguntas con respecto a una o más 

variables o datos a recolectar; su aplicación es ordenada y progresiva,  es de carácter unidireccional 

por cuanto encuestado responde al investigador pero no interactúa con él, es normalizado (a todos 

se les aplica el mismo cuestionario)  y las preguntas de un cuestionario pueden ser de diverso tipo: 

de respuesta abierta, de respuesta cerrada, de selección, con escala Likert, de jerarquización, de 

opciones mutuamente excluyentes o de opciones no excluyentes.  
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Jansen, H. (2012, p.43).  Plantea que en los cuestionarios cualitativos tipo encuesta su 

propósito no es determinar frecuencias, promedios u otros parámetros, sino determinar la 

diversidad de un tema de interés en una población determinada. Este tipo de investigación no tiene 

en cuenta el número de personas con las mismas características (el valor de la variable), sino 

que determina las diferencias significativas en esta población (las dimensiones y 

valores relevantes). Sin embargo, hay autores que se refieren al “cuestionario de la investigación 

cualitativa” como es el caso de Álvarez-Gayou, con el fin de diferenciarlo del instrumento de la 

encuesta, para aquellos casos de cuestionarios altamente estructurados. (2013, p.128)  

La estrategia de validación y confiabilidad del instrumento diseñado por las autoras de la 

presente investigación se efectuó mediante juicio de expertos, realizando los ajustes pertinentes a 

los instrumentos antes de su aplicación.  El juicio de expertos es un método de validación empleado 

para verificar la fiabilidad de una investigación, este se define como “una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar-Pérez y Cuervo-

Martínez, 2008, p.29)  

Para la evaluación de la convivencia escolar se retomó y adaptó el cuestionario CENVI 

(Muñoz, Becerra y Riquelme, 2017). El instrumento explora las percepciones de los estudiantes en 

relación a las formas de manifestación de la violencia en contextos escolares y las percepciones de 

los estudiantes en relación a aspectos centrales de gestión establecidos por las políticas de 

convivencia y la forma en que son implementados en la institución educativa: formación integral, 

aseguramiento de entornos libres de malos tratos y participación y vida democrática. (Muñoz, 

Becerra y Riquelme, 2017).  

Las dimensiones del instrumento se elaboraron en función de los diagnósticos nacionales 

de violencia escolar, los estándares de desempeño entregados por el Ministerio de Educación 

(MINEDUC) y tomando orientaciones de cuestionarios existentes respecto de violencia y 

convivencia en el medio escolar chileno. El instrumento  presenta una validación psicométrica 

rigurosa y fue aplicado a 1410 estudiantes de 5o a 8o año básico de establecimientos educativos  

de Temuco, Chile,  la validación del instrumento fue realizada mediante análisis factorial 

confirmatorio (AFC) y análisis de confiabilidad interna demostrándose que el modelo propuesto se 

aproxima correctamente a lo que desea medir y evidenciando una apropiada calidad psicométrica 
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cuyos índices de confiabilidad dan garantías suficientes para ampliar su uso en el contexto chileno 

y latinoamericano.   
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7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los hallazgos obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos previstos en la planeación metodológica. Los resultados se describieron, analizaron 

y discutieron en función de las categorías de análisis que configuraron cada uno de los instrumentos 

y que dan cuenta de los objetivos propuestos en la investigación.  

Se efectuó en primer lugar un análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo de los resultados 

obtenidos con cada instrumento, se efectuó la discusión de los resultados con los antecedentes de 

investigación y las teorías que fundamentan las categorías.  Posteriormente se realizó la 

triangulación de los datos para efectuar un ejercicio analítico interpretativo que da cuenta de las 

tendencias que se evidencian en cada una de las categorías de análisis. 

Para dar cuenta del primer objetivo específico: caracterizar la gestión de la convivencia 

escolar, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto, desde la percepción de los 

directivos docentes y los docentes del Colegio Agustín Fernández IED, se realiza el análisis del 

cuestionario aplicado a 9 directivos-docentes y 25 docentes. El Modelo para el análisis del 

cuestionario se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 3. Modelo para el análisis del Cuestionario 

SUBCATEGORÍA FACTOR  DIMENSIÓN ITEMES 

Características Participantes  Cargo, Edad, Nivel de Escolaridad, 

Tiempo de Experiencia en Educación, 

Tiempo de Vinculación al CAF 

1,2,3,4,5 

Gestión de la Convivencia 

Escolar (GCE)- Existencia 

 Concepción sobre la Convivencia 

Escolar 

Existencia de Políticas para la GCE 

Mecanismos de GCE 

Coherencia de las Políticas de GCE 

con las Normativas Vigentes 

6,7,8,9,10,11 

Gestión de la Convivencia 

Escolar (GCE)- Pertinencia 

 Manual de Convivencia 

Manual de Convivencia y Normativas 

Vigentes 

Proyectos Transversales y Acciones de 

Convivencia 

Planes Operativos Anuales y 

Convivencia Escolar 

12, 13,14.15 



68 
 

   

 

Gestión de la Convivencia - 

Apropiación  

 Conocimiento y Uso del Manual de 

convivencia 

Aplicación del Manual de Convivencia 

en coherencia con la realidad Escolar 

Realización de acciones previstas en el 

manual de Convivencia 

16,17,18 

  

Gestión de la Convivencia-

Evaluación y Mejoramiento 

Continuo 

 Política de Mejoramiento en la GCE 

Acciones de Mejoramiento 

Revisión Manual de Convivencia 

Ajustes al Manual de Convivencia 

19,20,21,22,23 

  

  

Gestión del Conflicto- 

-Existencia 

-Pertinencia 

-Apropiación 

-Evaluación y Mejoramiento 

 Existencia del Comité de Convivencia 

Funciones y funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Competencias para la convivencia 

Participación 

  

24,25, 26, 

27,28,29, 

30 

31,32 

Situaciones y Dificultades de 

Convivencia 

 Concepciones 

Factores de Riesgo y causas 

Tipos de Conflicto 

Roles ante el conflicto 

Prácticas y Estrategias de Gestión del 

Conflicto 

33,34, 

35,36,37, 38 

39, 40, 41,42 

43,44, 

45,46,47,48,49,50, 

Reconocimiento de la 

Diversidad 

 Percepciones y concepciones sobre la 

diversidad 

Reconocimiento de la Diversidad en el 

CAF 

Reconocimiento de la Diversidad y 

convivencia 

Reconocimiento de la Diversidad en el 

CAF 

Relación Reconocimiento de la 

Diversidad y resolución de Conflictos 

Causas del no reconocimiento de la 

diversidad 

51,52,53, 

54, 

55,56, 

57,58,59  

 

 Barreras para el reconocimiento de la 

Diversidad 

Causas, Factores y Condiciones que 

Obstaculizan el Reconocimiento de la 

Diversidad 

60, 61,62 

63,64,65  
 

 Pedagogía de la Diversidad 

Condiciones para promover una 

Pedagogía de la Diversidad  

66,67,68, 

70, 

69. 
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Valores de la Educación Inclusiva 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

7.1 Características de los Participantes  

 

  

 

Figura 2: Último nivel de escolaridad Docentes y Directivos 

 

 

 

Figura 3:  Edad Docentes y Directivos  

 

Figura 4: Cargo en la institución  
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Figura 5: Tiempo de experiencia en educación de los Docentes y Directivos CAF 

 

Figura 6: Tiempo de vinculación en el CAF 

 

Participan en el diligenciamiento del cuestionario el rector de la institución, dos 

coordinadores, dos docentes enlace con funciones de coordinación, tres orientadores escolares, 

cuatro docentes de apoyo a la inclusión y diez y ocho docentes de aula o de área.  Los 30 

directivos-docentes y docentes participantes se caracterizan por tener una edad mayor a los 41 

años, formación posgradual prevalente de maestría, tiempo de experiencia en educación mayor a 

16 años y tiempo de vinculación al CAF entre 1-10 años.   

 

7.2 Categoría Gestión de la Convivencia Escolar (GCE)- Existencia 
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Figura 7: Políticas explícitas gestión de la convivencia escolar en el CAF 

 

 

Figura 8: Ente que gestiona la convivencia escolar en el CAF 

 

Figura 9: Forma de gestionar la convivencia escolar en el CAF 
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Figura 10: Política de gestión de la convivencia en el PEI institucional  

 

 

Figura 11: Política de gestión de la convivencia escolar en concordancia con la normatividad 

vigente 

La mayoría de los directivos -docentes y docentes concibe la convivencia como el conjunto 

de derechos y deberes de los miembros de la Comunidad Educativa  que están enmarcados en los 

siete aprendizajes básicos para la convivencia (aprender a convivir sin agredir;  aprender a 

comunicarse; aprender a decidir en grupo; aprender a interactuar; aprender a cuidarse, 

aprender a cuidar la vida, el entorno escolar y social; aprender a valorar el saber) establecidos 

en el Manual de Convivencia del Colegio; están de acuerdo con que el CAF ha planteado políticas 

explícitas sobre la gestión de la convivencia escolar; políticas que se gestionan prevalentemente 

desde el Comité de Convivencia y se reflejan en el manual de convivencia, en el Proyecto 

Institucional de Convivencia “Gestión de la convivencia en pro de una cultura para la paz” y desde 

los proyectos de Orientación e Inclusión. 
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  Los participantes señalan que la política de gestión de la convivencia escolar está explícita 

en el Proyecto Educativo Institucional- PEI y aunque la mayoría señala que ella está en consonancia 

con los lineamientos normativos vigentes. Llama la atención que 12 de los encuestados docentes 

(40%) señalan no saber si esta política está en consonancia con los lineamientos normativos, lo 

cual podría significar que los docentes no conocen la normatividad vigente sobre convivencia, no 

la consideran objeto de su interés o no la incluyen como parte de su planeación docente, por 

consiguiente, no la consideran una obligación de su función. Este 40% podría estar impidiendo que 

la gestión de la convivencia sea integral y tenga mayor eficacia al no reflejar cómo se desarrollan 

los valores institucionales en los procesos pedagógicos.  

A pesar que hay algunos docentes o directivos docentes del Colegio Agustín Fernández  no 

conocen la normatividad vigente relacionada con Convivencia escolar, se  confirma lo enunciado 

por (Janssens, M. 2020) respecto a que  la gestión de la convivencia escolar es un proceso 

colaborativo y deliberado para desarrollar, implementar y evaluar políticas y actividades que 

promuevan relaciones democráticas, y positivas en las escuelas, para enseñar a los estudiantes 

formas de vivir juntos de manera segura y constructiva.  

 

7.3 Categoría Gestión de la Convivencia Escolar (GCE)- Pertinencia 

 

Figura 12: Manual de Convivencia acorde con el PEI 
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Figura 13: Manual de Convivencia con temas requeridos por la normatividad vigente  

 

Figura 14: Proyectos institucionales relacionados con el Proyecto de Convivencia 

 

Figura 15: Permanencia en el tiempo de las acciones planteadas en los POA  
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La Totalidad de los directivos docentes y docentes señalan que  el Colegio Agustín 

Fernández en adelante CAF,  ha elaborado un manual de convivencia que orienta las actuaciones 

de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en concordancia con el PEI, sin embargo 

4 docentes   no saben si en este  atiende a los diferentes procesos que se desprenden de la Ley 1620 

y su Decreto Reglamentario 1965 de 2013;  Se observa con relación los proyectos institucionales 

transversales que apoyan la convivencia, que estos responden parcialmente al diagnóstico que se 

tiene en el proyecto de convivencia y que las acciones planteadas sobre convivencia en los POA 

(Plan operativo anual) no tienen permanencia en el tiempo en su totalidad.  

 

7.4 Categoría Gestión de la Convivencia - Apropiación 

 

Figura 16: Utilización Manual de Convivencia por los miembros de la Comunidad educativa  

 

Figura 17: Mecanismos y acciones de gestión de la convivencia con la realidad escolar  
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Figura 18: Ejecución acciones previstas en el Manual de Convivencia para resolución de 

conflictos  

La mayoría de los participantes conoce y utiliza frecuentemente  el manual de Convivencia 

como un instrumento para orientar las actuaciones entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa; un alto porcentaje de directivos docentes y docentes están de acuerdo con el uso de los 

mecanismos y acciones de gestión de la convivencia establecidos en el manual, los cuales se aplican 

y contrastan coherentemente con la realidad escolar, tan solo cinco docentes están en desacuerdo 

con esta afirmación. Finalmente, la mayoría de directivos y docentes está de acuerdo con las 

acciones previstas en el Manual de Convivencia para la Resolución de Conflictos, las cuales se 

ejecutan o realizan de manera continua y permanente; hay un pequeño grupo de docentes que 

manifiesta tener poca información sobre la gestión de la convivencia. pues tan solo 4 docentes están 

en desacuerdo con esta afirmación. 
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7.5 Categoría Gestión de la Convivencia- Evaluación y Mejoramiento Continuo 

 

 

Figura 19: Política de mejoramiento continuo en la gestión de la convivencia 

 

Figura 20: Acciones de mejoramiento como resultado de la autoevaluación institucional  

 

Figura 21: Revisiones del Manual de Convivencia con participación de la comunidad educativa 
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Figura 22: Revisiones periódicas al Manual de Convivencia  

 

Figura 23: Revisión estrategias de resolución de conflictos  

 

Con relación a los procesos de evaluación de la gestión de la convivencia escolar, la mayoría 

de directivos y docentes  indica estar de  acuerdo con la existencia de una política de mejoramiento 

continuo en la gestión de la convivencia escolar que propone acciones de mejoramiento 

institucional; igualmente están de acuerdo que  año a año se realizan las revisiones del manual de 

convivencia con participación de toda la comunidad educativa y  que se generan ajustes para el 

mejoramiento de la gestión de la convivencia escolar.    

El aspecto donde se evidencian menos acuerdos es el relacionado con la revisión periódica 

de las estrategias de resolución de conflictos y su ajuste, de acuerdo con las necesidades del 

contexto y de los lineamientos normativos, pues solamente un 50% de directivos y docentes 

señalan su acuerdo o total acuerdo. De lo anterior podría deducirse que no se está divulgando 
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suficientemente el proceso de revisión y ajuste de las estrategias de resolución de conflictos y/o 

que los docentes no se enteran de los ajustes que se hacen en las instancias de gestión de la 

convivencia escolar.  

Los anteriores resultados relacionados con la existencia, pertinencia, apropiación y 

evaluación de la gestión de la convivencia  en el CAF, permiten identificar las fortalezas de este 

proceso y sus debilidades, evidencian en general unos buenos procesos en  la gestión de la 

Convivencia Escolar, confirman el propósito del MEN (2013) para adelantar los  procesos de ajuste 

de los manuales de convivencia la puesta en marcha de la ruta de promoción, prevención, atención 

y seguimiento para la convivencia escolar; pero a su vez los resultados muestran la necesidad de 

fortalecer los procesos de participación de los estudiantes y sus familias  en su apropiación y 

revelan igualmente la necesidad de implementar procesos de formación de docentes en los aspectos 

normativos y legales que rigen la Convivencia Escolar.  

 

7.6 Categoría Gestión del Conflicto-Existencia 

 

Figura 24: Comité de convivencia en cada una de las sedes del CAF 
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Figura 25: Liderazgo del Comité de Convivencia en cada sede del CAF 

 

Figura 26: Consenso frente a competencias para fortalecer la convivencia escolar  

 

La mayoría de los directivos y docentes del Colegio Agustín Fernández, están de acuerdo en 

que los Comités de Convivencia funcionan en cada una de las sedes y que estos lideran acciones y 

procesos de formación para la convivencia. Igualmente, aunque con un menor porcentaje de 

acuerdo se considera que en el colegio son claras las competencias para la convivencia que se 

deben tener en cuenta en coherencia con el PEI y la normatividad vigente.  
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7.7 Categoría Gestión del Conflicto-Pertinencia 

 

Figura 27: Apoyo Comité de convivencia en la labor de promoción y seguimiento  

 

Figura 28: Apoyo comité de convivencia en la aplicación del Manual de Convivencia  

 

Figura 29: Reconocimiento del Comité de convivencia por parte de la comunidad educativa 
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Con relación a la valoración de la pertinencia de las acciones adelantadas por el comité de 

convivencia,   la mayoría de directivos y docentes reconocen que el comité de convivencia apoya 

la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar,  el  desarrollo y aplicación del 

manual de convivencia y las acciones de  prevención y mitigación de la violencia escolar; están de 

acuerdo con utilizar el comité de convivencia para identificar los conflictos y mediar en ellos;  6 

docentes se muestran indiferentes en sus apreciaciones y entre 2 y 5 docentes muestran su 

desacuerdo.    

 

7.8 Categoría Gestión del Conflicto- Apropiación y Evaluación  

 

 

Figura 30: Sistematización de información de estrategias exitosas de convivencia  
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Figura 31: Participación de la Comunidad educativa en actividades para fortalecer competencias 

de convivencia 

 

Figura 32: Evaluación del Comité de convivencia  

 

Se evidencia que los directivos y docentes perciben que las actividades programadas para 

fortalecer las competencias de convivencia cuentan con amplia participación por parte de los 

distintos estamentos de la comunidad educativa (Semana de la Paz, la Convivencia y el Buen 

trato).  

 

Se señalan desacuerdos y valoraciones neutras relacionadas con los procesos de 

recuperación y sistematización de estrategias exitosas para manejo del conflicto y el desarrollo de 

competencias para la convivencia, de igual manera se perciben desacuerdos y valoraciones neutras 

respectos los procesos de evaluación y ajustes en el funcionamiento del comité de convivencia.  Lo 

anterior indica que se hace necesario orientar como un aspecto de la mejora institucional en tema 

de la comunicación insuficiente respecto a los procesos de evaluación y de ajustes en la Gestión de 

la Convivencia Escolar  

Los anteriores resultados relacionados con la existencia, pertinencia, apropiación y 

evaluación de la gestión del Conflicto en el CAF permiten identificar las fortalezas de este proceso 

y sus debilidades. Como fortalezas se observa consonancia con lo planteado por Martínez (201) 

sobre el importante papel que tiene la escuela en la formación de las habilidades para el 

afrontamiento adecuado y solución del conflicto escolar. como debilidades se identifica la   

necesidad involucrar a los padres en procesos de formación para de estar entrenados y tener el 

conocimiento para actuar de manera eficaz y efectiva en situaciones de conflicto. Se requiere 
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igualmente fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento de la gestión de la convivencia y 

en los procesos de comunicación efectiva y suficiente. 

 

7.9 Situaciones y Dificultades de Convivencia- Conceptualización  

 

En referencia a las concepciones que manejan los directivos docentes y docentes sobre la 

convivencia escolar se plantean diversas ideas que pueden representarse en la siguiente nube de 

palabras:   

 

 

Figura 33: Concepción sobre convivencia escolar  

 

Son destacables o presentan una alta frecuencia y relevancia las palabras: respeto (9), 

comunidad educativa (8), convivencia (7) procesos (5), desarrollo (4) y conflicto (4) las cuales 

están   relacionadas con el concepto de convivencia.   

 

Al efectuar un análisis de contenido en relación con los enunciados o ideas clave, la 

convivencia escolar es concebida por los directivos y docentes a partir de las siguientes 

subcategorías que aparecen reiteradamente en los enunciados y permiten posicionarlas de manera 

preferente como categorías emergentes  
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Respeto y cumplimiento de acuerdos y normas: La convivencia se concibe como el 

respeto por las normas acordadas en el manual de convivencia, basándose en su cumplimiento, lo 

cual es confirmado desde la nube de palabras, al igual que las palabras acuerdos, normas y manual 

de convivencia  

 

Construcción de relaciones y aceptación de la diversidad: Se destaca la importancia de 

construir relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, aceptando la diversidad 

y garantizando el respeto a todos. 

 

Desarrollo de habilidades y valores: La convivencia se relaciona con el desarrollo de 

habilidades, competencias y valores para formar ciudadanos ejemplares, fomentando el 

crecimiento integral de los estudiantes. Esta categoría emergente tiene relación con los principios 

y valores establecidos en el PEI y es relevante para fortalecer en el plan de mejoramiento la gestión 

del conflicto  

 

Solución de conflictos y seguimiento: Se menciona que la convivencia implica la 

implementación de estrategias administrativas y pedagógicas para solucionar conflictos y 

garantizar un ambiente escolar seguro. Se deriva de esta categoría emergente que, en el Plan de 

Gestión de la Convivencia, sintetizado a la vez en los Planes Operativos Anuales (POA), deberían 

generarse espacios desde cada instancia de participación, se incluyan los mecanismos de 

seguimiento de las estrategias de gestión. Se debe   revisar si en las metas del plan estratégico 

institucional se incluyen metas e indicadores de proceso e impacto relacionadas con la gestión del 

conflicto, si estas no están establecidas, se debe crear un mecanismo que permita que la institución 

esté observando y evaluando cómo evoluciona la gestión del conflicto. 

 

Participación de la comunidad educativa: Se resalta la participación activa de todos los 

miembros de la comunidad educativa en la mejora de los procesos de convivencia, promoviendo 

la colaboración y la comunicación efectiva.  
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El análisis de esta categoría permite afirmar que no se puede definir un proceso de gestión 

del conflicto si no hay participación de la comunidad educativa y si no se genera un proceso de 

comunicación efectiva. Para el plan de mejoramiento es relevante fortalecer los vínculos y procesos 

de comunicación efectiva entre   los miembros de la comunidad educativa. Emerge la necesidad de 

integrar a los padres de familia para que participen en la gestión de la convivencia y de fortalecer 

la formación de los padres en la mediación y conciliación. 

 Los resultados relacionados con las concepciones sobre la convivencia escolar, llama a la 

atención el posicionamiento destacado que los directivos y docentes tienen en primer lugar frente 

el respeto   y en segundo lugar frente al cumplimiento de acuerdos y normas para la convivencia 

escolar. Esto nos muestra una tensión entre una visión formativa de la convivencia y una visión 

disciplinaria de la convivencia; si bien los docentes señalan otros aspectos como el estilo de las 

relaciones, el desarrollo de habilidades socioemocionales y valores, la participación de la 

comunidad educativa y la comunicación efectiva como importantes para promover una sana y 

enriquecedora convivencia escolar, los dos últimos muestran un lugar de menor importancia en sus 

concepciones. Lo anterior permite confirmar lo planteado por Sulivere (2014), quien plantea que 

educar para la convivencia, supone acercarnos al proceso educativo desde una visión de 

construcción de paz, desde un paradigma de disciplina escolar, basado en el respeto y la 

participación, superando modelos punitivos de obediencia que violentan la dignidad e integridad 

de los participantes de la comunidad escolar 
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Figura 34: Definición del conflicto   

 

Respecto a la manera como los directivos y docentes conciben el conflicto son destacables 

o presentan una alta frecuencia y relevancia las palabras: situaciones (14), partes (6), desacuerdo 

(5), oportunidad (5) personas (5)  

 

Efectuando un análisis de contenido más detallado, fue posible evidenciar que las ideas más 

frecuentes que se identifican sobre qué es un conflicto tienen relación con las siguientes 

subcategorías emergentes: 

 

Desacuerdo y diferencia de opiniones: El conflicto se concibe como un desacuerdo o 

diferencia de pensar y actuar frente a una situación determinada, donde cada parte puede creer tener 

la razón. 

 

Oportunidad de aprendizaje y mejora: Se destaca que el conflicto puede ser una 

oportunidad para aprender, crecer intelectualmente, mejorar las relaciones y buscar soluciones. 
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Alteración de la convivencia y malestar emocional: El conflicto se relaciona con 

situaciones que generan desarmonía, incomodidad, problemas emocionales y tensiones en la 

convivencia. 

 

Necesidad de resolución del conflicto y asertividad: Se menciona que el conflicto 

requiere de la búsqueda de soluciones asertivas, involucrando a otras instancias si es necesario, 

para su resolución y superación. 

 

Discordias y problemas en las relaciones humanas: El conflicto se entiende como el 

resultado de situaciones relacionadas con discordias, inconformismos, irrespeto, injusticia y 

desigualdad entre las personas que conforman una comunidad. 

 

Estas ideas resaltan la naturaleza del conflicto como un desacuerdo o diferencia, pero 

también como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, aunque pueda generar 

tensiones y afectar la convivencia. Además, se enfatiza la importancia de abordar los conflictos de 

manera asertiva y buscar soluciones para su resolución. Estas concepciones confirman los 

postulados de Martínez (2018) quien entiende los conflictos como oportunidades para desarrollar 

las habilidades y como necesarios para generar acciones frente a estas situaciones.  
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7.10 Factores de Riesgo y Causas 

 

Figura 35: Factores de riesgo en las dificultades de convivencia  

 

Los factores de riesgo prevalentes son en su orden jerárquico:  los factores del contexto 

social, (tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, pertenencia a grupos de delincuencia común, 

etc.) con un 66.7% seguido de factores del contexto familiar (situación económica, situación 

intrafamiliar, estudiantes migrantes) y factores interpersonales; con menor incidencia   están los 

factores intrapersonales, los factores culturales y los factores intergeneracionales. Como otros se 

señalan los siguientes: factores del contexto histórico, económico y político en un país que busca 

la paz; la crisis ambiental global y las vivencias desde el covid; la presencia de pandillas en el 

contexto; la incapacidad para seguir normas. 

Los resultados muestran los múltiples factores que determinan la aparición de los conflictos 

escolares destacándose los conflictos interpersonales que trascienden los hechos educativos o 

pedagógicos, pero se manifiestan en las instituciones por factores relacionados con el contexto 

familiar y social porque representan y reflejan de la sociedad en la que se vive, confirmándose de 

este modo el planteamiento de Viñas (2004)  
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Figura 36: Causas que generan conflictos en estudiantes del CAF 

 

Los directivos y docentes señalan como causas prevalentes del conflicto escolar calificadas 

por más de un 50% de los participantes: el desconocimiento de maneras no agresivas para expresar 

enojo y frustración; seguido del irrespeto, la expresión inadecuada de sentimientos, la intolerancia 

a la diferencia y la carencia de habilidades para resolver situaciones conflictivas. Con porcentajes 

menores al 50 % pero que también son importantes, aparecen en jerarquía: la falta de 

comunicación, la invalidación y represión de las emociones, falta de habilidades para trabajar en 

equipo y la falta de apoyo entre compañeros.  

 

Los directivos y docentes incluyen como otras causas:  las problemáticas de microtráfico, 

el pandillismo, los problemas relativos a los noviazgos, la falta de amor a sí mismos, el temor a los 

otros, las reglas no construidas por ellos mismos y los aprendizajes inadecuados en la resolución 

de conflictos.  
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Figura 37: Situaciones y conductas que provocan conflictos en los estudiantes del CAF 

 

Las situaciones o conductas que provocan conflictos con mayor incidencia en el CAF son 

los relacionados con agresiones verbales, seguida de maltrato emocional entre estudiantes y 

agresiones físicas.  Con menor prevalencia se identifican la presión grupal, los hurtos o robos de 

implementos personales y las extorsiones o chantajes. Se señalan otras situaciones que generan 

conflictos como: no se reconoce y respeta la figura de autoridad de los profesores y la intervención 

inadecuada de los acudientes. 

Estos resultados obtenidos con los directivos y docentes sobre la identificación de los 

conflictos con mayor incidencia entre los estudiantes confirman los planteamientos de Muñoz, 

Becerra y Riquelme (2017) quienes en su estudio con población chilena plantean la prevalencia de 

la Violencia verbal y la Violencia física directa e indirecta.  
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7.11 Tipos de Conflicto  

 

Figura 38: Tipos de conflictos en estudiantes del CAF 

 

Los directivos y docentes indican que los conflictos con mayor prevalencia son 

los conflictos de tipo interpersonal con un 73.3%, seguido de los conflictos reales que pueden 

percibirse de manera similar en las partes involucradas y en los observadores.  Con porcentajes 

bajos aparecen los conflictos imaginarios que ocurren por falta de información o malentendidos 

con un 36.7%, los conflictos intrapersonales que afectan el clima escolar (26.7% y los conflictos 

entre grupos (20%). 
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7.12 Roles ante el Conflicto 

 

Figura 39: Roles ante el conflicto 

 

Es significativo señalar que el 97 % de los directivos y docentes manifiestan que asumen 

un rol de mediación cuando se presenta un conflicto o situación de violencia entre estudiantes.   Con 

porcentajes mínimos pero relevantes aparece el rol de contención, defensor de la víctima, y 

reparador del daño ocasionado. Un docente manifiesta un doble rol ente mediador e indiferente. 

 Estos hallazgos son muy valiosos por cuanto resaltan el roll de mediadores que tienen los 

docentes en el CAF y  permiten confirmar el planteamiento de Lungman, S (1996)  quien considera  

que  la mediación es un procedimiento de resolución de conflictos en el que intervienen diferentes 

actores sociales que asumen diferentes roles: a) litigantes, b) un mediador neutral o un tercero que 

no tiene poder sobre los litigantes y les ayuda a cooperar para encontrar una solución a la disputa. 

El mediador o tercero neutral será responsable de crear una atmósfera de cooperación, reducir la 

hostilidad y guiar el proceso hacia sus objetivos. 
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Figura 40: Cultura centrada en el adulto favorece la violencia escolar 

 

 

El 66.7% de los directivos y docentes consideran que, una cultura escolar centrada en el 

adulto y que no escucha a los niños, niñas y jóvenes, favorece la violencia escolar y plantean 

como argumentos prevalentes de justificación lo siguiente:  

 

Figura 41: Argumentos frente a si una cultura basada en el adulto favorece la violencia escolar  
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Análisis:  

Respecto a la manera como los directivos y docentes consideran que una cultura escolar 

centrada en el adulto y favorece la violencia escolar es representada en la nube de palabras con 

las siguientes palabras prevalentes:  conflictos (9), jóvenes (6), adultos (5), niños (5)  

 

Los directivos docentes y docentes resaltan en los enunciados los siguientes argumentos 

prevalentes: La importancia de escuchar y tener en cuenta las opiniones y aportes de todos los 

niños, niñas y jóvenes; el reconocimiento y validación de  las emociones, teniendo  en cuenta los 

sentimientos de los niños, niñas y jóvenes; destacan la importancia del diálogo, la comunicación 

y el respeto en la  cultura escolar;  enfatizan que los estudiantes son las personas más 

importantes en las instituciones educativas; hacer énfasis en el papel del adulto como mediador 

y facilitador en la resolución de conflictos escolares.  

Todas estas ideas muestran la necesidad de fomentar una cultura escolar inclusiva, donde 

se promueva la participación activa de los estudiantes y se les brinde un espacio para expresar sus 

opiniones y emociones, además de destacar la importancia del diálogo y la escucha en la 

construcción de un ambiente educativo seguro y respetuoso. Se resalta finalmente, la necesidad de 

promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa para prevenir 

y abordar la violencia escolar y para la construcción conjunta de soluciones; en coherencia con lo 

planteado por De la Concepción, A. (2015) plantea que  formación de la ciudadanía y la 

transformación de la convivencia en la escuela y la sociedad sólo pueden darse en la medida en 

que se aprenda a participar,  pues si bien la participación de las niñas, niños y adolescentes puede 

ser entendida como un derecho civil y político,   también debe ser entendida como un proceso 

educativo,  la escuela debe asumir el reto de “enseñar” a participar.  
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Figura 42: Estrategias para resolución de conflictos establecidas en el Manual de Convivencia  

 

 

Los directivos y docentes reconocen las estrategias de resolución de conflictos establecidas 

en el Manual de Convivencia, siendo las de mayor prevalencia la Mediación, la Conciliación y el 

diálogo; con menor incidencia se establecen la concertación, negociación, reparación y prácticas 

restaurativas. 
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Figura 43: Estrategias para mejorar la convivencia en el aula de clase 

 

Análisis: 

 

En la nube de palabras se destacan como palabras clave prevalentes   al proponer estrategias 

para la solución de conflictos las siguientes:  actividades (5), diálogo (3), emociones (3), 

estudiantes (3), reales (3) y respeto (3). Después de analizar las respuestas a partir de los 

enunciados, las ideas más frecuentes que se identifican son: a) Promover el diálogo, la mediación 

y la negociación como estrategias para resolver conflictos y mejorar la convivencia en el aula; b) 

Fomentar el respeto, la tolerancia y la empatía como valores fundamentales en el ambiente escolar. 

c) Brindar actividades que generen integración, reflexión personal y conocimiento de los 

estudiantes. d) Involucrar a la familia en el proceso de mediación y promover su participación en 

las estrategias de convivencia escolar. e) Proporcionar capacitación y formación constante a 

docentes y estudiantes f) Realizar actividades pedagógicas y didácticas para abordar situaciones 

reales y enseñar habilidades socioemocionales. Estas ideas resaltan la importancia de la 

comunicación efectiva, la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de habilidades sociales o 

interpersonales y habilidades intrapersonales, la participación activa de la comunidad escolar y el 

fortalecimiento de los valores de respeto y tolerancia. 

 

 

Figura 44: Prácticas propuestas para mejorar la convivencia en cada sede del CAF 
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Análisis:  

Se destaca en la nube de palabras en relación con la propuesta de estrategias prácticas para 

mejorar la convivencia:  convivencias (6), estudiantes (5), actividades (5), convivencia (4).  Las 

respuestas de los enunciados arrojan como ideas prevalentes para mejorar la convivencia en el 

Colegio Agustín Fernández, las siguientes:  

 

Establecer normas claras y hacerlas cumplir: Se resalta la importancia de establecer 

normas claras con los estudiantes y asegurarse de que se cumplan, lo cual contribuye a un ambiente 

de convivencia ordenado y respetuoso. 

 

Actividades y convivencias escolares: Se menciona la realización de actividades y 

convivencias escolares donde los estudiantes puedan interactuar entre sí, promoviendo la 

integración, el diálogo y la construcción de acuerdos. 

 

Trabajo en equipo y comunicación: Se destaca la importancia de promover el trabajo en 

equipo entre los docentes, mejorar los canales de comunicación y generar espacios de diálogo y 

conciliación para resolver conflictos de manera efectiva. 

 

Formación y sensibilización: Se propone la realización de talleres, charlas y 

capacitaciones que aborden temas como la diversidad, la empatía, el control de emociones, el 

respeto y la solidaridad, con el objetivo de sensibilizar y dotar a los estudiantes de herramientas 

para relacionarse de manera positiva. 

 

Mediación y prácticas restaurativas: Se sugiere la implementación de estrategias de 

mediación, conciliación y prácticas restaurativas como alternativas para la resolución de conflictos, 

fomentando la participación activa de toda la comunidad educativa en la aplicación de estas 

estrategias. 

 

En conclusión, los directivos y docentes  proponen múltiples  estrategias para mejorar la 

convivencia escolar, siendo prevalentes: el establecer normas claras y hacerlas cumplir,  desarrollar 
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convivencias escolares y actividades que  promuevan la integración  y  el diálogo para llegar a 

acuerdos, el trabajo en equipo y mejorar la comunicación, la formación en habilidades 

socioemocionales,  el fomento de  la participación y el uso de estrategias alternativas de resolución 

de conflictos como la mediación y las prácticas restaurativas.  Estos resultados  instan a retomar el 

planteamiento de  Varela (2016), quien  propone de manera equivalente que es necesario superar 

las formas normadas  y funcionalistas  de la convivencia escolar que contribuyen sólo a la 

“adaptación al entorno”,  fortaleciendo los procesos de reflexibilidad, reciprocidad y coexistencia  

en los procesos relacionales y de socialización, construyendo  de manera creativa los procesos de 

prevención y promoción de la convivencia orientadas al  cuidado de sí, al  cuidado del otro y del 

contexto escolar y al fortalecimiento de una cultura ciudadana 

 

Categoría Reconocimiento de la Diversidad  

 

 

Figura 45: Personas diferentes o diversos en el CAF 

 

Un alto porcentaje de los directivos y docentes  (53%) reconocen todas las múltiples 

diversidades que dan identidad a quienes son diversos o diferentes en la institución educativa;  en 

su orden jerárquico se reconocen como diversos a las personas con distinta raza o etnia (20%), 

personas con diversidad de género u orientación sexual (20%), Personas con discapacidad  y 

personas migrantes (16.7%); con los más bajos porcentajes se reconoce a las personas con distinta 

condición social y a las personas afectadas por la violencia (desplazados - desmovilizados) con un 

13.3%.  
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Un 23% de los docentes y directivos señala como respuesta ninguno de los 

anteriores, argumentando que todos somos diferentes o diversos y que todas las personas que hacen 

parte de la institución (estudiantes, profesores, directivos docentes, administrativos, personal de 

seguridad y servicios generales) somos diferentes, simplemente compartimos el mismo escenario 

educativo, desarrollando diversas funciones personales y profesionales. 

Se concluye que en el CAF el colectivo de directivos docentes y docentes asume una 

representación de la diversidad haciendo referencia a las múltiples características relacionadas con 

aspectos socioculturales, económicos, políticos, individuales y personales, entre otros, que se 

observan o vivencian cotidianamente en su ámbito escolar y que le dan identidad a los grupos 

poblacionales con los que interactúan. Estos resultados reflejan la manera como las políticas de la 

Educación Inclusiva han sido apropiadas por este colectivo de directivos y docentes y confirman 

el planeamiento del MEN (2017) en el sentido que una gestión inclusiva se caracteriza por permitir 

el acceso y la atención de los estudiantes sin restricción por condiciones o situaciones particulares, 

organiza la información del proceso de aprendizaje del estudiante para facilitar el desarrollo de 

prácticas pedagógicas inclusivas. 

 

Figura 46: Razones por las que los estudiantes con discapacidad son diversos o diferentes 

 

Un alto porcentaje de los directivos docentes y docentes  (63,3%) señalan que los 

estudiantes con discapacidad  “son en esencia iguales a mí, aunque distintos en sus 

características”;  en orden jerárquico   un 30% de los encuestados considera  que los Estudiantes 

con Discapacidad,  tienen características particulares que permiten su reconocimiento;  el 26.7% 
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de directivos y docentes aún  percibe a los  Estudiantes con discapacidad, en adelante (EcD) como 

personas con Dificultades y limitaciones  y el  13% de encuestados considera que los EcD  tienen 

características de identidad que los distingue o diferencia de otros.   

 Si bien  un amplio grupo de directivos y docentes  reconoce a los estudiantes con 

discapacidad como “iguales  a mi aunque distintos en sus características” , llama la atención que  el 

26.7% (8)  docentes  aún  conciben la discapacidad desde el modelo  tradicional  clínico-

funcionalista  de la   dificultad y la limitación  centrada en  el  cuerpo “anómalo o 

anormal”  del  sujeto y   no se  reconoce el papel del  contexto  o del  entorno social  en el desarrollo 

de las capacidades  humanas y sus desempeños 

 

 

Figura 47: Reconocimiento de la Institución Educativa como Inclusiva  

 

Los directivos y docentes reconocen al colegio Agustín Fernández como un colegio 

inclusivo que acepta y reconoce la diversidad, señalan estar de acuerdo en un 53.3% y Totalmente 

de acuerdo en un 23.3%, tan solo 6 docentes (20%) indica estar en desacuerdo con esta afirmación. 

Los resultados reflejan que progresivamente la comunidad de directivos y docentes se ha apropiado 

y pone en práctica las políticas de Educación Inclusiva, reconocen las acciones prácticas 

relacionadas con la Inclusión y fomentan una    cultura de reconocimiento de la diversidad. Estos 

hallazgos permiten contrastar en una experiencia particular los postulados de la UNESCO (2008) 

quien señala que propósito principal de la Educación Inclusiva es buscar que docentes y estudiantes 
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se sientan cómodos ante la diversidad y no sea percibida como una problemática sino como la 

oportunidad de enriquecer las aulas y los ambientes de aprendizaje.    

 

Figura 48: El no reconocimiento de la diversidad como causa para los conflictos en el CAF 

 

El 86.7 % de Directivos y docentes creen que la falta de reconocimiento y aceptación de la 

diversidad es una causa generadora de conflictos entre los estudiantes de   la Institución Educativa; 

solo tres docentes (10%) no están en desacuerdo con esta relación causal.  Se deriva de este 

hallazgo, la necesidad de fortalecer la gestión de la convivencia escolar a partir de acciones 

orientadas a la aceptación y reconocimiento de la diversidad.   

 

Figura 49: Forma de resolver los conflictos con quienes son diferentes en el CAF 
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La distribución de los datos obtenidos sobre la manera como los estudiantes resuelven los 

conflictos con quienes son diferentes, no muestra valores prevalentes; se observa que los directivos 

y docentes consideran  que a los EcD (estudiantes con discapacidad) los excluyen y les hacen 

Bullying o Acoso Escolar en un 33.3 %;  indican que  los estudiantes son indiferentes con los 

EcD  en un 26.7 %;  los discriminan en un 23.3%; se indica que a los EcD los agreden en un 20% 

y con los porcentajes más bajos, los directivos y docentes indican que a los EcD sus compañeros 

los  tratan con respeto y los apoyan o ayudan en un 16.7%.  Estos resultados indican la necesidad 

de plantear en los planes de mejoramiento acciones orientadas a revertir esta situación en la que 

los Estudiantes con condiciones Diferenciales (EcD) son más propensos a ser víctimas de la 

exclusión y el acoso escolar, generando acciones orientadas a la aceptación, el encuentro, la 

acogida, el diálogo para propiciar una convivencia en y con la diferencia.     

 

Figura 50: Apreciación falta de reconocimiento y aceptación de la diversidad en el CAF 

 

El 40 % de los directivos y docentes en algunas ocasiones ha observado falta de 

reconocimiento y aceptación de los estudiantes con condiciones diversas. Un 23 % considera que 

la falta de reconocimiento y aceptación de la diversidad es poco frecuente; un 20 % cree que de 

manera frecuente se observa esta situación y un 16.7% afirma que es muy frecuente la falta de 

reconocimiento y aceptación de los estudiantes con condiciones diversas.  Estos resultados 

muestran la necesidad de continuar fortaleciendo una gestión de la convivencia escolar orientada 



104 
 

   

 

al trabajo en equipos cooperativos y solidarios, fomentando la interacción y utilizando la diversidad 

como una herramienta para convivir y aprender juntos.  

 

Figura 51: Razones por las que se discrimina a los estudiantes del CAF 

 

Los resultados muestran de manera prevalente que el grupo poblacional que sufre mayor 

discriminación y falta de reconocimiento por parte de sus compañeros son los Estudiantes con 

Discapacidad (76.7%); con menores porcentajes, pero no menos importantes, los directivos y 

docentes   indican que son discriminados los estudiantes que obtienen un buen rendimiento 

académico con un 36.7%, quienes tienen un buen comportamiento en un 33.3% y los estudiantes 

extranjeros o migrantes en un 30%. Con menores y bajos porcentajes se indica que los estudiantes 

son discriminados por su color de piel o por su estrato social.  

Se señalan otras razones por las cuales puede generarse la discriminación, señalando como 

causa el contexto social y cultural, los contextos familiares y/o comunitarios en el que viven los 

integrantes de la comunidad educativa, los factores individuales como la inmadurez, las fallas de 

comunicación, la no aceptación del otro con sus diferencias y sus capacidades y el no reconocer 

las necesidades reales del otro. 

La discusión de los resultados nos muestra que la aceptación  y  la vivencia de la diversidad 

sigue siendo una tarea que se deberá construir  día a día en el CAF; en consonancia con lo planteado 

(Fajardo, 2020),  una escuela  pluralista, diversa y flexible  requiere  revertir  la exclusión y la 

discriminación para  legitimar el potencial humano de las diferencias, reconocer el ejercicio de los 
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derechos humanos de las personas con o sin discapacidad,  propiciar la convivencia pacífica y 

equitativa y ofrecer a todos sin distinción las oportunidades de igualdad y equidad para una mejor 

calidad de vida.      

 

 

Figura 52: Barreras para el reconocimiento de la diversidad en el CAF 

 

El grupo de directivos docentes y docentes encuestados indica que las barreras que se 

evidencian en el reconocimiento de la diversidad en el colegio en su orden descendente y 

prevalente son: Barreras Actitudinales (50%), seguido de barreras comunicativas con un 46.7%; y 
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las barreras culturales con un 43.3%.  Con frecuencias más bajas se evidencian barreras 

pedagógicas y didácticas, barreras económicas.   

Figura 53: Barreras en el reconocimiento de la diversidad en el CAF 

 

Después de analizar las respuestas, en la nube de palabras se destacan los conceptos de 

Barreras Actitudinales y Barreras Comunicativas.  En el análisis de contenido de los enunciados se 

observa que las ideas más frecuentes sobre las barreras para el reconocimiento de la diversidad en 

el Colegio Agustín Fernández son: 

Barreras actitudinales: Incluye la falta de aceptación, intolerancia, discriminación y falta 

de empatía hacia las diferencias. 

Barreras comunicativas: Refiere a la dificultad en la comunicación, falta de escucha activa 

y expresiones inapropiadas relacionadas con las diferencias. 

Barreras pedagógicas y didácticas: Implica la falta de adaptación, creatividad y 

modificaciones en el modelo educativo tradicional, así como la falta de intención de cambio en 

algunas asignaturas. 

Barreras de recursos económicos: Se refiere a la limitación financiera y carencia de 

materiales adecuados para abordar la diversidad. 

Barreras ideológicas: Hace referencia a las diferencias en las percepciones y creencias de 

las personas, lo cual puede generar falta de aceptación de las diferencias. 
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Estas ideas representan las barreras comúnmente mencionadas en relación con el 

reconocimiento de la diversidad en el colegio. Estas las barreras son los obstáculos que dificultan 

o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad de los 

Estudiantes con Necesidades de Atención Diferencial.  

La  discusión de  los hallazgos confirman  lo planteado por el MEN, (2013) sobre  la 

necesidad de  identificar  las  barreras  socioculturales, institucionales, pedagógicas y actitudinales 

que no posibilitan el ejercicio del derecho a la educación  para los estudiantes con discapacidad y/o  

con necesidades de atención diferencial y  que se encuentran en riesgo de exclusión, barreras que 

no  garantizan  el acceso, la pertinencia, la permanencia, y el egreso de los estudiantes  en el sistema 

escolar  

   

 

Figura 54: Factores que obstaculizan el reconocimiento de la diversidad a estudiantes con 

necesidades de atención diferencial, en adelante (NAD) en el CAF 

 

Entre los factores que obstaculizan  la participación y el aprendizaje de los estudiantes con 

Necesidades de Atención Diferencial  se destacan  con mayor prevalencia y jerarquía la renuencia 

a transformar las prácticas pedagógicas por parte de los docentes  (50%), seguido de  la falta de 

apropiación de los aspectos legales  relacionados con la Educación Inclusiva  (46.7%)  y la falta de 

apoyo para la promoción de currículos, metodologías, didácticas y evaluaciones  diferenciales e 

inclusivas en los procesos académicos (43.3%).   
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Con porcentajes menores al 30% pero que no se deberían perder de vista al orientar un 

plan de mejoramiento de la convivencia escolar se plantean:  la falta de formación en el 

Reconocimiento de la Diversidad de los estudiantes, falta formación docente sobre Educación 

Inclusiva y Diferencial; falta articulación entre colegio, familia comunidad; no se realiza el PIAR 

y perviven estereotipos, estigmas y mitos frente al reconocimiento de la 

diversidad  

 

Figura 55: Condiciones que no favorecen el reconocimiento de la diversidad en el CAF 

 

 

Las condiciones que no favorecen el reconocimiento de la diversidad en el Colegio Agustín 

Fernández  y que son evidenciadas por los directivos y docentes,  tienen relación con: prejuicios 

en un 53.3%, seguido de  falta de  formación  con un 50%, falta de solidaridad y empatía con un 

36.7%, desconocimiento   con 33.3%, falta de experiencia  sobre convivir con quien es diverso 

(23.3%); Cultura Excluyente (13.3%)  y miedo o temor con un 10%.  

Se señalan otras condiciones negativas como la falta de compromiso al elaborar los PIAR; 

Tanto las familias como algunos docentes no se culturizan, ya sea preguntando a personas expertas 

o buscando información para mejorar su conocimiento.  Se resalta en consonancia con los 

anteriores resultados el planteamiento de Figueroa, Ospina, & Tuberquia (2019) en relación a las 

prácticas pedagógicas inclusivas, las cuales deben tener un propósito claro, ser planeadas conforme 

a los ritmos de aprendizaje, necesidades de los estudiantes y reconociendo barreras en el entorno. 

Al aplicarlas es necesario tener completa claridad de herramientas como el DUA y el PIAR para 
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realizar las adecuaciones del currículo, y con una flexibilización acorde a las necesidades, 

potencialidades e intereses de los estudiantes 

 

 

 

 

Figura 56: Estrategias para mejorar el reconocimiento de la diversidad 

 

Análisis:  

Después de analizar las respuestas, las ideas más frecuentes identificadas sobre las 

estrategias propuestas para mejorar el reconocimiento de la diversidad en el Colegio Agustín 

Fernández son: 

Capacitación y formación docente: Esto incluye la capacitación y formación continua del 

personal docente en temas relacionados con la diversidad y la inclusión. 

Creación de espacios de intercambio y convivencia: Se propone generar espacios para 

compartir y promover la interacción entre los estudiantes, padres y docentes, con el objetivo de 

fomentar la diversidad y el respeto mutuo. 

Adaptación del currículo y prácticas educativas: Se sugiere enfocar parte del currículo 

de cada asignatura en el reconocimiento y valoración de la diversidad, así como la flexibilización 

de las prácticas educativas en el aula para atender las necesidades individuales de los estudiantes. 
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Grupos de apoyo y redes de ayuda: Se plantea la creación de grupos de apoyo para 

estudiantes que enfrentan dificultades en su proceso de aprendizaje, así como fortalecer las redes 

de ayuda en la comunidad escolar. 

Talleres y actividades de sensibilización: Se propone la realización de talleres, 

capacitaciones y actividades periódicas de sensibilización para estudiantes, docentes y padres de 

familia, con el fin de promover el reconocimiento y respeto a la diversidad. 

Estas ideas representan las estrategias más relevantes, enunciadas por los directivos y 

docentes para mejorar el reconocimiento de la diversidad en el colegio.    

 

Figura 57: Aspectos que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en institución que 

reconoce la diversidad 

 

1. Acciones conjuntas con la Comunidad Educativa 

2. Cohesión grupal, trabajo en equipo y cooperativo 

3. retroalimentación positiva y continua 
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Figura 58: Aspectos que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en institución que 

reconoce la diversidad 

 

4. El compromiso de todos por la inclusión y la diversidad 

5. Un lenguaje común sobre la inclusión y la diversidad 

6. El reconocimiento de los Derechos y la Equidad. 

7. La no discriminación y la no exclusión 

 

Figura 59: Aspectos que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en institución que 

reconoce la diversidad 

 

 

8. Reconocimiento de los estudiantes en su integralidad como personas 
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9. Visión pluralista y respetuosa de la diversidad 

10. Trabajo Inter y transdisciplinario 

11. Fortalecimiento de la ética de la acogida, del reconocimiento y del cuidado 

 

Figura 60: Aspectos que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en institución que 

reconoce la diversidad 

 

12. Reconocimiento y fortalecimiento de las Identidades individuales y colectivas 

13. Apropiación de las políticas de Educación Inclusiva 

14. Vivencia cotidiana del PEI y del manual de Convivencia 

15. Trabajo conjunto con las familias] 

 

Figura 61: Aspectos que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en institución que 

reconoce la diversidad 
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16. Diálogo y escucha activa 

17.Respetar ritmos y estilos de aprendizaje 

18. Estrategias de construcción colectiva, planeación compartida e intercambio de experiencias  

19. Reconocimiento de los otros desde sus potencialidades y posibilidades 

20. Celebrar el convivir cotidianamente con la diversidad 

 

Los resultados agrupados en orden de prevalencia muestran que las valoraciones más altas 

de los directivos y docentes con relación a los aspectos que facilitan y fortalecen los procesos 

convivenciales y de reconocimiento de la diversidad en la Institución Educativa son: el trabajo inter 

y transdisciplinario, el reconocimiento y fortalecimiento de las identidades individuales y 

colectivas y el reconocimiento de los otros desde sus posibilidades y potencialidades.  

Un segundo grupo de aspectos calificados con puntajes medios son: la cohesión grupal y el 

trabajo en equipo y colaborativo; un lenguaje común sobre la inclusión y la diversidad; la no 

discriminación y la no exclusión; el reconocimiento de los estudiantes en su integridad como 

personas; la visión pluralista y respetuosa de la diversidad; la vivencia cotidiana del PEI y del 

Manual de convivencia; el trabajo conjunto con las familias y el celebrar convivir cotidianamente 

con la diversidad.  

El tercer grupo de facilitadores calificados con los puntajes más bajos y que tendrían que 

fortalecerse en el plan de mejoramiento institucional son:  el desarrollo de acciones conjuntas con 

toda la comunidad educativa, la realimentación positiva y continua; el compromiso de todos por la 

inclusión y la diversidad y el reconocimiento de los derechos y la equidad.  
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Figura 62: Aspectos más relevantes que facilitan y fortalecen procesos convivenciales en 

institución que reconoce la diversidad 

 

Análisis:  

Las palabras clave que enfatizan aspectos que se deben considerar más relevantes para 

facilitar el reconocimiento de la diversidad: reconocimiento, potencialidades, escucha activa, 

aprendizaje, comunidad, construcción colectiva, diálogo, experiencias, estrategias y 

posibilidades.  Las ideas más frecuentes que se identifican en relación con el reconocimiento de la 

diversidad en el Colegio Agustín Fernández y que representan los aspectos más significativos 

señalados por los directivos y docentes son: 

Diálogo y escucha activa: Se destaca la importancia del diálogo y la escucha activa como 

una herramienta para reconocer y comprender a los demás desde sus potencialidades y 

posibilidades, fomentando así el respeto y la empatía. 

Trabajo conjunto con las familias: Se menciona la necesidad de trabajar en colaboración 

con las familias de los estudiantes, reconociendo su papel fundamental en el proceso educativo y 

promoviendo una relación de cercanía y apoyo. 

Estrategias de construcción colectiva: Se resalta la importancia de generar espacios y 

estrategias de construcción colectiva, donde la comunidad educativa participe activamente en la 

promoción y reconocimiento de la diversidad. 
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Reconocimiento de los otros desde sus potencialidades y posibilidades: Se enfatiza la 

importancia de reconocer y valorar a los demás desde sus habilidades, fortalezas y potencialidades, 

promoviendo así un ambiente inclusivo y respetuoso. 

Respeto de los ritmos y estilos de aprendizaje: Se menciona la necesidad de respetar los 

ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, reconociendo que todos aprenden de manera 

diferente y promoviendo un enfoque pedagógico adaptado a las necesidades individuales. 

 

 

Figura 63: Valores que fundamentan los procesos de Educación Inclusiva en el CAF 

 

Figura 64: Valores que fundamentan los procesos de Educación Inclusiva en el CAF 
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Figura 65: Valores que fundamentan los procesos de Educación Inclusiva en el CAF 

 

 

Figura 66: Valores que fundamentan los procesos de Educación Inclusiva en el CAF 

 

Los valores que los directivos y docentes consideran más relevantes para la Educación 

Inclusiva agrupados  en orden de prevalencia son:  con las valoraciones más altas se califican el 

respeto, la escucha y la acogida; un segundo grupo de valores con menor puntaje se ubican a los 

valores de diálogo, cuidado e interculturalidad; en un tercer grupo con una menor valoración  se 

encuentran los valores de Cooperación, solidaridad, Flexibilidad y Hospitalidad; y finalmente con 

la más baja valoración  se ubican los valores de pluralidad, empatía y encuentro.  

Es interesante señalar que, desde el punto de vista ontológico y ético, los valores de la 

educación inclusiva han sido cambiantes, así como lo son las concepciones y vivencias que sobre 

la discapacidad y la diversidad se entrecruzan en el ámbito escolar. Son emergentes, pero 

necesarios de retomar en la propuesta del plan de mejoramiento institucional, los nuevos 

valores de la cooperación, solidaridad, flexibilidad, hospitalidad, pluralidad, empatía y 
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encuentro a los que nos invitan los directivos y docentes para rescatar el valor de las personas desde 

sus derechos, desde su dignidad humana, desde una ética del reconocimiento y de la equidad.  

 

59. Califique en una escala de 1-5 las condiciones que considera relevantes para promover una 

pedagogía que reconoce la diversidad en el Colegio Agustín Fernández   

 

 

Figura 67: Condiciones relevantes para promover pedagogía que reconoce la diversidad en el 

CAF 

 

1. Atención a las dificultades académicas, convivenciales y de riesgo psicosocial 

2. Acciones para mejorar las habilidades psicosociales, el buen trato y la convivencia 

3. Apoyo a estudiantes y sus familias desde los Servicios de Orientación e Inclusión 

4. Reconocimiento y valoración del esfuerzo personal y académico de los estudiantes 
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Figura 68: Condiciones relevantes para promover pedagogía que reconoce la diversidad en el 

CAF 

 

 

5. Participación y orientación a los padres de familia para el apoyo efectivo a los estudiantes. 

6. Promoción del trabajo colaborativo entre estudiantes. 

7. Promoción de encuentros y jornadas institucionales de promoción del Buen Trato, la 

Convivencia y el Reconocimiento de la Diversidad. 

8. Conocimiento, apropiación y aplicación del Modelo Pedagógico y de los Lineamientos del PEI 

 

 

Figura 69: Condiciones relevantes para promover pedagogía que reconoce la diversidad en el 

CAF 

 

9. Procesos pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluativos flexibles 

10. Uso de estrategias pedagógicas innovadoras y/o basadas en la gestión de proyectos,  

el trabajo cooperativo y el Diseño Universal para el Aprendizaje 

11. Elaboración del PIAR para los Estudiantes con Discapacidad u otras Necesidades de Apoyo 

Diferencial-NAD 

 

Los directivos y docentes resaltan en general la importancia de estos aspectos pedagógicos 

y priorizan las siguientes condiciones para promover una pedagogía que reconoce la diversidad:  en 

un primer grupo con los puntajes más altos se  resaltan la atención a las dificultades académicas, 

convivenciales y de riesgo psicosocial,  la participación y apoyo de los padres de familia, la 

promoción del trabajo colaborativo entre estudiantes,  el uso de estrategias pedagógicas 
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innovadoras y  la elaboración de los Planes de apoyo y ajustes Razonables PIAR; en  un segundo 

grupo de condiciones con menor puntaje se ubican el apoyo a estudiantes desde los servicios de 

Orientación e Inclusión, las acciones en el aula  orientadas a  mejorar las habilidades psicosociales, 

el buen trato y la convivencia y el reconocimiento y valoración del esfuerzo  personal y académico 

de los estudiantes; en un tercer grupo con menores puntajes en la  valoración  se ubican los 

encuentros institucionales de promoción del buen trato, la convivencia y el reconocimiento de la 

diversidad;   el conocimiento, apropiación y  aplicación del Modelo Pedagógico Institucional  y 

con procesos educativos, pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluativos flexibles. Estos 

resultados permiten sugieren líneas de acción relevantes para el plan de mejoramiento, 

particularmente focalizadas hacia una Gestión de la Convivencia en, con y para la diversidad  

 

Los anteriores resultados, relacionados con la categoría “Reconocimiento de la Diversidad” 

muestran la necesidad de asumir la educación inclusiva desde  unas nuevas  concepciones y unas 

prácticas para vivir juntos y convivir  desde unos valores axiológicos, ontológicos y éticos 

que  promuevan el respeto por el otro, por los otros y por lo otro,  viviendo y conviviendo en y 

desde las diferencias, aceptando el punto de vista del otro, sus principios, sus costumbres, su 

lengua, su ideología, sus marcas socioculturales, sus identidades, sus maneras de ser, sentir, saber, 

hacer  y estar en el mundo.  

  Los resultados resaltan el planteamiento de Fajardo (2020) quien nos invita a   reconocer 

que la convivencia sólo será posible en la escuela si se construye aceptando la diversidad subjetiva, 

social, cultural e individual que nos relaciona y nos enriquece. La convivencia se logra en procesos 

de interacción que posibilitan construir lazos sociales intersubjetivos que nos identifican y que nos 

unen; convivir no es tolerar las diferencias, es aceptarlas y valorarlas. Por tanto, para Convivir en 

la diversidad es necesario resaltar la primacía de la condición de “persona humana”, con la 

garantía del respeto de su dignidad y con la garantía de sus derechos que son para todos, con 

necesidades diferenciales, con identidades diversas, con o sin discapacidad.   

 

Para dar cuenta del segundo objetivo específico: identificar los tipos de violencia que 

ejercen estudiantes y docentes del Colegio Agustín Fernández y que impactan negativamente la 

convivencia escolar, fue el resultado de la aplicación del cuestionario de convivencia escolar para 
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la no violencia (CENVI) aplicado a 370 estudiantes de los grados sexto a once de la jornada diurna 

en las Sedes A y D. El Modelo para el análisis del cuestionario se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

7.13 Análisis del instrumento aplicado a estudiantes del Colegio Agustín Fernández  

 

Tabla 4. Modelo para el Análisis del Cuestionario CENVI 

 

Factor 1. Tipos de violencia Escolar (TVE)- Factor 2: Gestión de la Convivencia (GC) 

Fuente: Muñoz, Becerra y Riquelme (2017) 

 

   

7.13.1 Información general. 

 

Figura 70: Rango de edad de los encuestados 
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Figura 71: Sede en la que estudian los estudiantes del CAF 

 

 

Figura 72: Género de los encuestados 
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Figura 73: Nacionalidad de los encuestados 

 

 

Figura 74: Grado en el que se encuentran los encuestados 

 

El instrumento fue diligenciado por 370 estudiantes de Bachillerato del Colegio Agustín 

Fernández de las sedes A y D. (80.8% y 19,2% respectivamente). Sus edades oscilan entre los 10 

– 18 años, estando entre el intervalo de 13 – 15 años la mayor cantidad de estudiantes que 

participaron en el estudio. El 50.5% son hombres y el 49.5% son mujeres. El 90.5% son 

colombianos y el 9,5% son extranjeros. Participan de todos los grados de Bachillerato, 
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así:  Grado 6° (74 estudiantes), grado 7° (30 estudiantes), grado 8° (79 estudiantes), grado 9° (86 

estudiantes), grado 10° (41 estudiantes) y grado 11° (60 estudiantes). 

7.13.2 Análisis de cada factor 

7.13.2.1 Factor1. Tipos de violencia escolar. Este factor explora las percepciones de los 

estudiantes en relación a las formas de manifestación de la violencia en contextos escolares. 

7.13.2.1.1 Dimensión: Violencia Verbal. Tiene que ver con la utilización de agresiones por 

medio de palabras, como insultos, amenazas para ejercer dominio sobre la víctima o humillarla.  En 

esta categoría se analizan los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del cuestionario, pudiendo determinar 

los siguientes resultados: 

Las causas más significativas de violencia verbal en los estudiantes del Colegio Agustín 

Fernández son: (Se toma respuestas de siempre y frecuentemente que superan el (50%) 

·         Los comentarios negativos o malintencionados acerca de otros compañeros. (66,4%) 

·         Los estudiantes hablan mal de otros compañeros/as cuando estos no están. (64,9%) 

·         Los sobrenombres o apodos molestos a los compañeros/as (64.1%) 

·         Las burlas o insultos verbales a compañeros/as por sus características físicas o su 

forma de ser. (60,1%) 

 

Figura 75: Negativos malintencionados o negativos 
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Figura 76: Estudiantes hablan mal de otros compañeros 

 

Figura 77:  Sobrenombres o apodos a compañeros 
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Figura 78: Burlas o insultos verbales por sus características físicas o formas de ser  

Aspectos como: burlas que avergüenzan con la persona que les gusta para hacerles quedar 

en ridículo, burlas a las características de la familia, ofensas por ser afrodescendientes, 

discapacitados, indígenas o extranjeros, amenazas para causar miedo u obligarles a hacer cosas, 

esperar a los compañeros a la salida del colegio para seguir molestándolos, o hacer bromas a 

profesores para hacerles quedar en ridículo; a pesar que se presentan pocas veces y no son uno de 

los factores más frecuentes de conflicto pero eventualmente aparecen. De acuerdo con la 

percepción de algunos estudiantes, no son tan relevantes porque la dispersión es alta en las 

respuestas, pero significativos si porque en algunos casos podrían ser causa de conflicto entre los 

estudiantes.  

Estas formas de violencia verbal evidentes en el CAF, hacen parte de los conflictos 

relacionales propuestos por Viñas (2004) en los que uno de los sujetos en conflicto se siente 

jerárquicamente o emocionalmente superior al otro indicando la necesidad de ofrecer a los 

estudiantes, acciones formativas orientadas al desarrollo de habilidades psicosociales intra e 

interpersonales como comunicación efectiva, escucha activa y empatía.   

 

7.13.2.1.2 Dimensión: Violencia Física- Conductual. De acuerdo con la validación del 

documento utilizado, la violencia física conductual tiene que ver con agresiones físicas como 

empujones, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes de puño o con objetos. La violencia física 

directa, es cuando la agresión se aplica sobre cualquier parte del cuerpo de la víctima, y es violencia 

física indirecta, cuando se causa daño sobre sus pertenencias o materiales de trabajo. 

En esta categoría se analizan los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del cuestionario, 

pudiendo determinar los siguientes resultados. Las causas más significativas de violencia física 

conductual en los estudiantes del Colegio Agustín Fernández son: (Se toma respuestas de siempre 

y frecuentemente que superan el 50%) 

·         Hay estudiantes que hacen dibujos en papeles o en las paredes, pupitres para ofender a otros 

compañeros/as. (59,7%). 

·         Hay compañeros que hacen bromas como encerrar a otros, voltear las maletas o esconder 

sus cosas para burlarse. (57,8%). 
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·         Algunos estudiantes dan patadas, empujones o les dicen groserías a sus compañeros 

bromeando o para dejarles en vergüenza. (50,8%). 

Estas tres clases de situaciones son causa de alrededor de un 60% de los conflictos escolares 

que se manifiestan a través de violencia física conductual y pueden tener consecuencias relevantes 

para el comportamiento personal y para la integridad física de aquellos que participan directa o 

indirectamente en el conflicto.  

 

Figura 79: Existencia de estudiantes que hacen dibujos para ofender a compañeros/as 

 

 

Figura 80: Existencia de estudiantes que hacen bromas para burlarse 
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Figura 81: Existencia de estudiantes que realizan acciones bromeando o para dar 

vergüenza 

 

Los estudiantes mencionan en un 46,7% que pocas veces los compañeros se pegan dentro 

del colegio. Sin embargo, hay un 38,1% que dice que siempre o algunas veces se agreden 

físicamente. 

Aunque en años anteriores, de acuerdo con la experiencia vivida, las situaciones de agresión 

eran constantes, es evidente que este año ha disminuido notoriamente y se confirma en la pregunta 

No. 12, en la cual se menciona que si los estudiantes esperan a sus compañeros a la salida del 

colegio para seguir golpeándose o intimidándolos: El 27,3% responde que siempre o 

frecuentemente. Además, mencionan que pocas veces: se pelean en las cercanías del colegio, 

amenazan con golpes a otros para causarles miedo u obligar a hacer cosas, también que hay 

estudiantes que avergüenzan a otros con bromas pesadas haciéndolos quedar en ridículo, rompen 

o roban las cosas para burlarse o intimidar. Algunos estudiantes rompen o deterioran a propósito 

muebles o materiales que son del colegio. 

Si bien se concluye que este tipo de situaciones de violencia física ha disminuido 

notoriamente en el CAF; en consecuencia, se podría inferir que algunas de las acciones 

institucionales relacionadas con la gestión de la convivencia han tenido impacto positivo. La 

presencia de violencia física entre los estudiantes que viven en entornos familiares y sociales con 
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altos índices de violencia, podría interpretarse como más naturalizada, por cuanto la asumen como 

parte de las situaciones de interacción y juego cotidiano.  De todos modos, es importante retomar 

lo señalado por Inostroza, P y Trucco, D (2017) en el sentido de brindar apoyos y desarrollar 

recursos personales en la formación de los estudiantes para que aprendan a gestionar los conflictos 

y aceptar las diferencias, más que imponer sanciones relativas a las faltas desde lo normativo.  

7.13.2.1.3 Dimensión: Violencia Social de Exclusión. La violencia social de exclusión 

tiene que ver con actos de discriminación o rechazo, por rendimiento académico, nacionalidad, 

diferencias culturales o raciales, o el aspecto físico. En esta categoría se analizan los ítems 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del cuestionario, pudiendo determinar los siguientes resultados: 

No hay ninguna pregunta de esta dimensión que en la respuesta:  siempre y frecuentemente 

supere el 50%, sin embargo, con un alto porcentaje (46%) se observa la situación en la que los 

estudiantes piensan que siempre o frecuentemente hay estudiantes que se sienten solos en las clases 

ignorados o rechazados por su compañeros/as. 

El 43,8% dice que pocas veces estudiantes son discriminados o excluidos por sus 

compañeros/as por ser afrodescendientes, discapacitados, indígenas o extranjeros. 

 

 

Figura 82: Existencia de estudiantes que se sienten solos en las clases, ignorados o 

rechazados por sus compañeros  
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Figura 83: Existencia de estudiantes que son discriminados o excluidos por ser 

afrodescendientes u otros 

 

Hay porcentajes que, aunque no son tan altos, si representativos en los que se menciona que 

algunas veces ocurren situaciones como: a) burlas o discriminaciones por tener buenas notas y ser 

considerados nerds o sabiondos, o por bajas notas, por el físico, por la lentitud en sus actividades, 

por la personalidad, su identidad sexual o su forma de ser,  b) estudiantes que no dejan entrar en su 

grupo a otros compañeros/as haciéndoles sentir que son inferiores.,  c) grupos que se creen 

superiores o populares y excluyen o discriminan a los demás, d) estudiantes que se quedan solos 

en los descansos o en las actividades extraescolares porque son ignorados o rechazados por sus 

compañeros/as,  e) Estudiantes que avergüenzan o ridiculizan a otros para dañar su imagen, 

excluirlos o dejarles fuera de los encuentros, estas son situaciones a las que hay que poner atención, 

porque si bien es cierto no ocurren con tanta frecuencia, si están sucediendo. 

El hecho que no haya preponderancia en algunas respuestas indica que las situaciones se 

presentan y a pesar que no sea a muchos estudiantes o que tenga periodicidad frecuente, son 

aspectos que deben tenerse en cuenta para implementar estrategias que permitan evitar este tipo de 

situaciones, ya que, en conjunto, estas, son causa de afectaciones a algunos estudiantes y, por tanto, 

impactan negativamente en los derechos de algunos. Por ejemplo, se evidencia presión, agresión o 

exclusión hacia los estudiantes nuevos o aquellos que son buenos académicamente. 
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Si bien los resultados de los estudiantes no muestran altos porcentajes de aparición de la 

violencia social de exclusión, se observa que las situaciones prevalentes de discriminación por 

condiciones diferenciales se dan hacia discapacitados, afrodescendientes y extranjeros. En este 

aspecto de la violencia social, es evidente que las percepciones entre docentes y estudiantes 

presentan diferencia, por cuanto los docentes si perciben una mayor incidencia de la violencia entre 

estudiantes, relacionada con sus condiciones diferenciales y sociales.   

 

 

 7.13.2.1.4 Dimensión: Violencia por Medios Tecnológicos. Esta dimensión tiene que ver 

con comportamientos violentos donde las agresiones son principalmente a través del teléfono 

móvil e Internet, utilizando fotos, grabaciones o mensajes con la intención de causar daño. En esta 

categoría se analizan los ítems 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del cuestionario, pudiendo 

determinar los siguientes resultados: 

No hay ningún aspecto en esta dimensión que supere el 50% de las respuestas entre siempre 

y frecuentemente. Los porcentajes son bajos en la agresión utilizando los medios tecnológicos. Sin 

embargo, en las siguientes situaciones, el porcentaje obtenido en:  Pocas veces, demuestra que, 

aunque en baja proporción, si se presentan. Estas son: 

·         Algunos estudiantes hacen comentarios o suben fotos o videos de compañeros para 

avergonzarlos o dañar su imagen (41.1%) 

·         Algunos estudiantes crean cuentas o perfiles en redes sociales con nombres falsos 

para difundir comentarios que avergüenzan o intimidan a otros. (36,8%) 

·         Los estudiantes ofenden, insultan o amenazan a otros a través de mensajes de texto 

por WhatsApp, correo electrónico u otros. (35.7%) 

·         Algunos estudiantes publican o comparten fotos o videos ofensivos de compañeros/as 

para burlarse. (35.7%) 

·         Hay estudiantes que graban videos o hacen fotos a compañeros/as para amenazarlos 

o chantajearlos. (35.7%) 
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·         Hay estudiantes que se apropian del Facebook o del Correo de otros compañeros, 

para ver contenido privado, burlarse, amenazar o agredir. (35.7%) 

Es importante reflexionar en este aspecto, ya que los estudiantes no pueden ver la dimensión 

de la agresión a través de las redes. Muchas situaciones pueden encajar dentro de una supuesta 

normalidad para ellos. Mientras que para los adultos una grosería, unas fotos, unas amenazas, 

pueden ser causa de conflicto, los estudiantes lo ven dentro de una nueva normalidad que ellos han 

creado, minimizando la importancia de los mismos. Esto dado posiblemente por: el contexto, la 

realidad actual y la falta de principios y normas dadas desde casa.  

 

Figura 84: Existencia de estudiantes que hacen comentarios, suben fotos para avergonzar 

o dañar la imagen de otros 
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Figura 85: Existencia de estudiantes que ofenden a través de redes sociales a otros 

 

 

Figura 86: Existencia de estudiantes que ofenden a través de WhatsApp y otros medios 
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Figura 87: Existencia de estudiantes que comparten fotos o videos para burlarse de otros 

 

 

Figura 88: Existencia de estudiantes que graban videos o hacen fotos para amenazar y 

chantajear 
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Figura 89: Existencia de estudiantes que se apropian del Facebook o del correo de otros  

 

  7.13.2.1.5 Dimensión: Violencia de Estudiantes. En esta dimensión se analiza la situación 

en la que el profesor es quien agrede al estudiante, ya sea verbalmente por medio de insultos, burlas 

o apodos; físicamente por medio de empujones y zarandeos para llamarle la atención o sacarlo de 

la sala de clases y; discriminando por razones académicas, culturales o físicas. En esta categoría se 

analizan los ítems 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47. 48 y 49 del cuestionario, pudiendo determinar los 

siguientes resultados: 

En ninguno de los ítems de esta categoría se observa un porcentaje mayor al 50% entre las 

respuestas de Siempre o frecuentemente. Sin embargo, es importante destacar los siguientes 

resultados: 

• El 39.7% percibe que en el colegio si se tiene un conflicto con algún profesor, se reflexiona 

para llegar a un acuerdo.  El 38.1% dice que pocas veces esto ocurre.  

• El 38,1% responde entre siempre y frecuentemente que hay profesores que tienen “entre 

ojos” o “se la tiene velada a algunos estudiantes”. El 35,9% menciona que pocas veces esto 

sucede. Lo que significa que bajo la percepción de los estudiantes esto puede pasar en el 

colegio.  

• El 35,7% menciona que algunos profesores llaman la atención con gritos y golpes en la 

mesa. El 35,7% menciona también que pocas veces esto ocurre. Lo que también demuestra 
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que, aunque en bajo porcentaje a la percepción de los estudiantes esto puede haber sucedido 

en algún momento.  

• El 57,3% percibe que NUNCA hay profesores que con sus manos toman fuertemente a los 

estudiantes para llamarles la atención o sacarlos del salón de clase. Y un 27,8% indica que 

pocas veces. 

 

Figura 90: Reflexión con profesor cuando hay conflictos 

 

 

Figura 91: Existencia de docentes que tienen entre ojos a algunos estudiantes 
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Figura 92: Existencia de profesores que llaman la atención con gritos y golpes en la mesa 

 

 

Figura 93: Existencia de profesores que llaman la atención tomándolos fuertemente con 

sus manos 

 

Situaciones como: algunos profesores se burlan o ridiculizan a algunos estudiantes, hacen 

sus clases sin escuchar a los estudiantes o ignorándolos, o los profesores hacen comentarios que 

ofenden o intimidan a algunos estudiantes, así como el hecho que profesores que sin justa causa 

ponen malas notas hacia determinados estudiantes, según la percepción, se presentan en muy pocas 

ocasiones. Pueden ser situaciones aisladas o particulares y percepciones propias o específicas de 

algunos estudiantes.  
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Frente al ítem de: en el colegio no nos atrevemos a presentar reclamos cuando un profesor 

trata injustamente a un alumno. Las respuestas entre siempre y frecuentemente suman un 30,3% y 

pocas veces un 35,9%. Un 33,8% responde que Nunca. Puede inferirse que algunas veces sucede. 

 

7.13.2.2 Factor 2 Gestión de la convivencia.  

Según el instrumento CENVI aplicado, el segundo factor explora las percepciones de los 

estudiantes en relación a aspectos centrales de la gestión que se han establecido por la política 

pública de convivencia y la forma en que son implementados en la institución: la formación 

integral, la garantía de entornos libres de malos tratos y participación y vida democrática. Este 

factor está compuesto por 30 ítems que se agrupan en tres dimensiones que son: Formación para la 

no violencia, Gestión para la No violencia y Participación.  

 

7.13.2.2.1 Dimensión Formación para la no violencia. Refiere a prácticas para la reflexión 

y educación enmarcadas en el diálogo, respeto y la aceptación legítima del otro, con la finalidad de 

disminuir el riesgo de situaciones de violencia. En esta dimensión se analizaron los ítems 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. 

Como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en este estudio es la Gestión 

de la convivencia escolar, vamos a analizar cada uno de los ítems, ya que, en las respuestas aquí 

encontradas, se identifica información importante y oportunidades para la realización del plan de 

mejoramiento correspondiente. 

De los ítems 50 - 54, se determina la acción de los profesores frente a la reflexión sobre los 

conflictos presentados, la ayuda, el espacio que se genera para dialogar, las consecuencias de los 

mismos, el control del enojo y la prevención de la violencia con el fin de resolverlos pacíficamente. 

• En las clases los profesores nos ayudan a reflexionar y a resolver los conflictos que existen 

entre compañeros: Un 54,3% percibe que siempre o frecuentemente se hace. Un 33% dice 

que pocas veces y un 12,7% nunca. 
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• En este colegio se reflexiona de manera conjunta profesores - estudiantes sobre las 

consecuencias que tiene el maltrato, la violencia o el abuso: 50,8% siempre y 

frecuentemente, un 33% pocas veces y un 12% nunca.  

• Los profesores han enseñado a controlar el enojo y evitar la violencia para resolver 

pacíficamente los conflictos: 50,3% siempre y frecuentemente, 31,9% pocas veces y 17,8% 

nunca.  

• En el colegio se habla sobre las consecuencias de la violencia a través de medios sociales. 

Entre siempre y frecuentemente se califica en un 49,5%, 34,1% pocas veces y un 16,5% 

nunca. 

• Los estudiantes reflexionan junto a los profesores sobre situaciones que pueden llevar a 

conductas violentas.  Un 44% responde siempre y frecuentemente, un 38,1% pocas veces y 

un 17,8% responde nunca.  

 

Figura 94: Existencia de profesores que ayudan a reflexionar y a resolver conflictos entre 

compañeros 
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Figura 95: Reflexiones junto a los profesores sobre consecuencias del maltrato, la 

violencia o el abuso 

 

Figura 96: Enseñanzas de los profesores sobre el control del enojo y evitar la violencia  
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Figura 97: Se habla en el colegio sobre consecuencias de la violencia 

 

 

Figura 98: Reflexión junto a docentes sobre conductas violentas  

Esto determina que, en la mayoría de las ocasiones, los profesores están atentos a 

reflexionar y a no dejar pasar los conflictos sin haber hecho el proceso de reflexión y mediación 

correspondiente. Sin embargo, en ese bajo porcentaje que contestan nunca, es posible evidenciar 

casos aislados en que no se dio solución a un determinado conflicto. Es importante, a pesar de la 

complejidad, generar estrategias que permitan apoyar a los estudiantes en todas las situaciones en 

las que se puedan ver afectados, sea porque se empoderan para que puedan resolver sus propios 
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conflictos, sea que existan mediadores o sea que tengan los espacios adecuados que favorezcan el 

diálogo y la resolución de los mismos.  

En los ítems 55 - 61 se pretende evidenciar las acciones concretas que hace el colegio para 

prevenir o disminuir la violencia y mejorar la convivencia. Se indaga sobre acciones con los 

estudiantes y con los padres de familia, así como con las actividades que se desarrollan desde 

Orientación para tal fin.  

Frente a las preguntas 55, 56 y 60 que tienen que ver con los talleres que hace el colegio 

con padres de familia: para prevenir situaciones de violencia o robo en el colegio: El 42,4% 

responde entre siempre y frecuentemente. Un 34,3% pocas veces y un 23,2% nunca. Y para hablar 

sobre violencia y maltrato en las redes sociales: 40,6% siempre y frecuentemente, 37% pocas veces 

y 22,4% nunca.  

Así como: los eventos como campañas y talleres para prevenir situaciones de violencia y 

acoso entre estudiantes. Siempre y frecuentemente: 33,5%, pocas veces. 44,3% y nunca 22,2%. 

En los ítems 57 y 58, donde se indaga sobre si los profesores promueven que los estudiantes 

se disculpen cuando lastiman y ofenden a alguien: 55,7% entre siempre y frecuentemente, pocas 

veces 31,1% y 13,2% nunca. Se puede evidenciar que en general los docentes si promueven  

Los estudiantes tienen espacios para hablar sobre los conflictos que ocurren entre 

compañeros y logran llegar a acuerdos para resolverlos: 37,9% entre siempre y frecuentemente, 

42,7% pocas veces y 19,5% nunca.  

Se interpreta que pocas veces se evidencian espacios para hablar sobre los conflictos que 

ocurren entre compañeros.  
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Figura 99: Existencia de talleres a padres para prevenir situaciones de violencia y robo 

 

 

Figura 100: Existencia de reflexiones junto a los profesores sobre consecuencias del 

maltrato, la violencia o el abuso 
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Figura 101: Organización de eventos para prevenir situaciones de violencia y acoso entre 

estudiantes  

 

 

Figura 102: Promoción para que los estudiantes se disculpan cuando ofenden 
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Figura 103: Existencia de espacios para hablar sobre los conflictos que se presentan 

 

 

Se puede analizar que el Colegio si hace talleres para prevenir situaciones de violencia, pero 

para los estudiantes que contestan pocas veces o nunca, su apreciación es que le gustaría que esto 

fuera más seguido y efectivo. Ya que en el contexto que se encuentran es importante reflexionar 

con los padres de familia, sea porque influyen altamente en el comportamiento de los compañeros 

o porque es importante la forma en que se evidencia su apoyo cuando estos, están involucrados en 

alguna situación de este tipo.  

Los estudiantes perciben que se hacen muy pocas campañas y talleres para prevenir 

situaciones de violencia y acoso entre estudiantes. Esta es una observación muy importante a tener 

en cuenta para la elaboración del plan de mejoramiento. Un 44,3% percibe que muy pocas veces 

se hacen este tipo de actividades y se evidencia la importancia que tendría en ellos hacerlas con 

más frecuencia.  

En el ítem 59 donde se indaga acerca de las acciones que han realizado los estudiantes que 

les han ayudado a disminuir la violencia y mejorar la convivencia, el 43,8% mencionan que siempre 

y frecuentemente, así como un 41,6% dicen que pocas veces. Esto demuestra que, aunque por parte 

de los estudiantes se realizan acciones para disminuir la violencia y mejorar la convivencia, aún es 

un aspecto a fortalecer. Se hace necesario pensar en la posibilidad de organizar desde consejo 
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estudiantil las reuniones o talleres específicos que permitan desde los estudiantes proponer nuevas 

estrategias para mejorar la convivencia.  

 

Figura 104: Existencia de acciones para disminuir la violencia y mejorar la convivencia 

 

En el ítem 61 donde se pregunta acerca de los espacios semanales como encuentros con 

orientación, los cuales se dedican al conocimiento y al aprender a convivir: el 34,9% responde entre 

siempre y frecuentemente y el 38,4% dice pocas veces. El 26,8% menciona que nunca. 

Es evidente que se realizan desde orientación y direcciones de curso, actividades en las que 

se trabaja la convivencia, sin embargo, de acuerdo con los resultados, se evidencia que no es 

suficiente el trabajo realizado hasta el momento y se hace necesario incrementar estos espacios de 

reflexión y conocimiento grupal para aprender a convivir.  
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Figura 105: Existencia de espacios para conocerse y aprender a convivir 

 

7.13.2.2.2 Dimensión: Gestión para la no violencia. En esta dimensión se relaciona con la 

construcción y cumplimiento de las normas de convivencia para el control y la sanción de la 

violencia. Se tiene en cuenta la comunicación fluida y oportuna entre la familia y la escuela. En 

esta dimensión se analizaron los ítems 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71. 

Los ítems desarrollados en esta dimensión tienen que ver con el proceso que se lleva a cabo 

en la institución frente a las situaciones de violencia presentadas. El porcentaje más alto en este 

conjunto de preguntas para respuestas entre siempre y frecuentemente, se obtuvo en el ítem 68, en 

el cual se indaga sobre si los padres son citados por los docentes a coordinación cuando un 

estudiante acosa o violenta a otro. El 70,3% responde que siempre o frecuentemente y un 21,4% 

dice que pocas veces. El porcentaje es alto, así que demuestra que, en la mayoría de los casos, estas 

situaciones de acoso o violencia no pasan desapercibidas. se hace la citación, la reflexión y el 

debido proceso.  
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Figura 106: Citación a padres de familia al colegio cuando un estudiante acosa o violenta 

a otro 

En el ítem 64 donde se indaga sobre si todos los profesores saben qué hacer para resolver 

un conflicto, el 57,3% menciona que siempre y frecuentemente y un 32,7% dice que pocas veces. 

En la afirmación 71, existen personas capacitadas en este colegio para ayudar a los 

estudiantes que presentan problemas de convivencia un 57,3% dice que siempre y frecuentemente 

y un 30,3% dice que pocas veces.  

Estos dos aspectos dan cuenta sobre la capacidad del personal docente y de los adultos 

responsables en la institución para resolver y afrontar un conflicto. En su gran mayoría se percibe 

que sí, aunque para aquellos que contestan que pocas veces o que nunca, desearían tener la 

seguridad de todo el personal capacitado en caso de requerir apoyo o mediación en este tipo de 

situaciones.  
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Figura 107: Los profesores saben qué hacer para resolver los conflictos 

 

Figura 108: Existencia de personas capacitadas para ayudar a estudiantes con problemas 

de convivencia 

 

Respecto a las acciones pedagógicas que se aplican en la institución, se puede evidenciar 

los siguientes resultados: 

En el ítem 62: en este colegio se aplican acciones pedagógicas correctivas a los estudiantes 

que maltratan, discriminan o son violentos con otros, un 38,1% dice que siempre o frecuentemente 

y un 39,7% dice que pocas veces. Hay una baja percepción frente a la aplicación de medidas 

pedagógicas correctivas.  

En el ítem 63 sobre si se aplica con claridad el debido proceso cuando hay violencia o abuso 

entre compañeros un 50% entre siempre y frecuentemente y un 36,2% pocas veces.  
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En el ítem 70: En este colegio se hace seguimiento a los estudiantes que han participado 

como agresores o víctimas en situaciones de violencia, un 53,8% responde siempre y 

frecuentemente y un 33% pocas veces.  

En estas tres preguntas que tienen que ver sobre el seguimiento a las situaciones de 

convivencia, el “castigo o sanción” a los victimarios y el debido proceso, es importante resaltar 

que frente a este tipo de situaciones, los estudiantes creen que las acciones correctivas están 

relacionadas sólo con medidas sancionatorias, cuesta entender que se hacen acciones restaurativas 

o de reparación, pero muchos siempre quieren el castigo y la sanción para los que cometen las 

faltas, lo ideal para los estudiantes es saber que se sancionan o se sacan de la institución. Esto 

aparentemente dejaría la tranquilidad que si se ha hecho justicia. Sin embargo, hay que aplicar 

estrategias donde el fin último sea la formación de todos y cada uno de los estudiantes, dando 

oportunidad de mejorar, de cambiar, de aprender a convivir.  

En el ítem 69: El colegio ofrece orientación a los padres de estudiantes que han sido 

víctimas de violencia: Un 48.7% responde siempre y frecuentemente, mientras que un 30,8% dice 

que pocas veces.  

Puede inferirse que desde Orientación se realizan acciones que permiten asesorar, apoyar, 

guiar o acompañar a padres y estudiantes que han sido víctimas de violencia. Sin embargo, el alto 

porcentaje de pocas veces indica que se necesita aumentar el apoyo que se hace no solo desde 

orientación, desde diferentes estamentos que permitan el apoyo y acompañamiento necesarios en 

este tipo de situaciones.  

 

Figura 109: Aplicación de acciones pedagógicas correctivas a estudiantes que maltratan, 

discriminan o son violentos 
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Figura 110: Aplicación con claridad debido proceso cuando hay violencia o abuso entre 

compañeros/as 

 

 

Figura 111: Seguimiento a estudiantes que participan como agresores o víctimas en 

situaciones de violencia 
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Figura 112: Ofrecimiento por el colegio de orientación a padres que son víctimas de 

violencia 

 

En los ítems 65, 66 y 67 se hace énfasis sobre el manejo de las normas, la difusión y la 

importancia que se les da a las mismas.  

En el ítem 65 un 55,7% responde siempre y frecuentemente a la afirmación: en este colegio 

se difunden las normas que hablan de no insultar, ni golpear a las demás personas y un 32,2% dicen 

que pocas veces.  

Ítem 66: En este colegio se refuerzan las normas sobre no hacer bromas pesadas, porque 

causan daño a los compañeros/as: Un 51,9% dicen que siempre y frecuentemente y un 33,5% dice 

que pocas veces.  

En el ítem 67 cuando se menciona que en este colegio se enseñan normas que hablan de no 

robar, ni tomar las cosas de los demás, un 58,1% responde que siempre y frecuentemente, mientras 

que un 26,5% dice que pocas veces.  

Los estudiantes coinciden en que, en el proceso de formación como parte de la integralidad 

de su ser, está la parte actitudinal. De acuerdo con el proyecto educativo institucional el ser, sus 

actitudes, la forma de relacionarse, el trato con los demás, el conjunto de costumbres frente a la 

relación con el otro y la otra es fundamental y se enfatiza en cada una de las áreas del conocimiento.  
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Figura 113: Difusión de normas en el colegio para no insultar, ni golpear a los otros 

 

 

Figura 114: Existencia en el colegio del refuerzo para no hacer bromas pesadas porque 

causan daño a los compañeros/as 
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Figura 115: En el colegio se enseñan normas para no robar ni coger las cosas de los 

demás 

 

7.13.2.2.3 Dimensión Participación. La dimensión participación hace referencia a las 

prácticas y el desarrollo de acciones que están orientadas a la integración de los miembros de la 

comunidad educativa, para contribuir a la construcción de espacios seguros y libres de malos tratos 

que afecten la sana convivencia. En esta dimensión se analizaron los ítems 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78 y 79. 

Los ítems 72, 73 y 74 están relacionados con la participación de los estudiantes en la 

elaboración del manual de convivencia, así como el análisis o reflexión de los principios básicos 

de convivencia, así como de su cumplimiento en la cotidianidad.  

Frente a la pregunta de si los estudiantes participan en la elaboración del Manual de 

convivencia, el 41,6% responde que siempre y frecuentemente, y 40,5% dice que pocas veces.  

Sobre si se analiza en grupo el porqué de los principios básicos de convivencia que orientan 

el comportamiento en el colegio, el 39,5% responden que siempre y frecuentemente y un 42,7% 

dice que pocas veces.  

Los estudiantes ayudamos para que se cumplan los principios básicos de convivencia 

acordados, un 46,8% dice que siempre y frecuentemente y un 41,6% dice que pocas veces.  
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Figura 116: Participación de los estudiantes en la elaboración del Manual de Convivencia  

 

Figura 117: En el CAF se analiza el porqué de los principios básicos de convivencia 

 

Figura 118: Los estudiantes ayudan para que se cumplan los principios básicos de 

convivencia acordados 

 

En los ítems 75, 76 y 79 se indaga sobre acciones que realizan entre los mismos estudiantes 

para cuidarse y protegerse.  
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Ítem 75: En nuestro colegio o curso nos piden organizarnos para evitar entre todos que no 

ocurra Bullying o acoso escolar. Entre siempre y frecuentemente un 47,6% y pocas veces un 35,7% 

Ítem 76: Cuando sabemos de algo grave que está pasando en el colegio, lo informamos con 

confianza al director/a, de curso, a coordinación o a los profesores. Un 41,6% responde siempre y 

frecuentemente. Un 42,2% dice pocas veces. 

Ítem 77: Si un estudiante está sufriendo maltrato de parte de otros, puede pedir ayuda a un 

adulto del colegio. Un 59,7% dice siempre y frecuentemente. Un 30,5% dice pocas veces.  

 

Figura 119: Difusión de normas en el colegio para no insultar, ni golpear a los otros 
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Figura 120: Información a los adultos del colegio cuando se sabe de algo grave que pasa 

 

Figura 121: Pedir ayuda a un adulto cuando un estudiante sufre maltrato por otros 

El ítem 78: Los estudiantes nos sentimos escuchados por los profesores, coordinación o 

rectoría. Un 50% dice siempre y frecuentemente y un 35,1% dice pocas veces.  

Entre nosotros, nos apoyamos cuando vemos que alguien sufre violencia. Un 50,8% dice 

siempre y frecuentemente y un 38,6% dice pocas veces.  

 

Figura 122: Los estudiantes se sienten escuchados en el CAF por los profesores, 

coordinación o rectoría 
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Figura 123: Los estudiantes se apoyan cuando ven que alguien sufre violencia 

La última pregunta del cuestionario, fue adaptada por las investigadoras y quería indagar 

acerca del papel que cumplen los estudiantes cuando se presenta una situación conflictiva: el 42,2% 

dice ser espectador, el 20,5% se define como defensor de la víctima y un 9,7% como víctima. 

Cuando ocurren las situaciones de conflicto en las que generalmente hay agresión física, los 

estudiantes se agrupan a ver y coincide con la realidad presentada en la institución, muchos son 

espectadores. Les gusta mirar como si fuera un espectáculo. Muy pocos son defensores de las 

víctimas, al contrario, inducen a través de chismes, de movimientos, de empujones sutiles para 

provocar a cada una de las partes y ver el espectáculo.  

 

Figura 124: Rol asumido por los estudiantes en situaciones de violencia 
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7.13.3 Análisis Transversal de los Resultados 

En este apartado se realizó un análisis transversal de los instrumentos: Cuestionario sobre 

la gestión de la convivencia escolar, la gestión del conflicto y el reconocimiento de la diversidad 

para directivos docentes y docentes del Colegio Agustín Fernández diseñado por las investigadoras 

y el Cuestionario de Convivencia Escolar para la No Violencia (CENVI) Muñoz, Becerra y 

Riquelme (2017). 

Este segundo nivel de análisis se efectuó a partir de una matriz de contenido que evidencia 

las tendencias o ideas fuerza que se derivan del análisis descriptivo de las técnicas e instrumentos 

y utilizando la triangulación de las dos fuentes de datos con los referentes teóricos y los 

antecedentes investigativos, para derivar las conclusiones que darán lugar al plan de mejoramiento 

institucional relacionado con la convivencia escolar. 



   

 

 

Tabla 5 Análisis transversal de los instrumentos aplicados 

Aspectos o 

categorías  

Factores o 

subcategorías 

Cuestionario a directivos y 

docentes  

Cuestionario 

CENVI 

Gestión de la 

convivencia 

Existencia En el Colegio Agustín 

Fernández existe una 

concepción de la convivencia 

basada en los 7 principios 

básicos de la convivencia que 

al respecto presenta el PEI y 

su respectivo Manual. La 

mayoría de los directivos y 

docentes creen que la política 

de convivencia en el colegio 

está en consonancia con los 

lineamientos normativos.  

Como conclusión de los 

resultados es posible afirmar 

que existe alto nivel de 

apropiación del concepto de 

convivencia que está 

declarado el PEI de la 

institución, pero se requiere 

fortalecer la formación 

docente con relación a los 

lineamientos normativos 

vigentes respecto a la gestión 

de la convivencia escolar. 

 

 

Se percibe que la 

mayoría de adultos 

que están en el 

colegio están 

capacitados para 

mediar o ayudar en 

las situaciones de 

conflicto. 

 

Sin embargo, es 

necesario fortalecer 

las acciones del 

debido proceso y 

acompañar más en 

todas las situaciones 

conflictivas que se 

presentan.  

 

Reconocen la 

política y gestión de 

la convivencia, pero 

se evidencian fallas 

en la 

implementación de 

las políticas de 

convivencia, las 

Pertinencia 

Apropiación 

Evaluación y 

mejoramiento 
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Están los mecanismos y las 

acciones previstas en el 

Manual, pero existe la 

percepción de algunos en que 

no se aplica lo que está 

descrito en este. 

 

 

La participación en la 

elaboración y ajustes del 

manual de convivencia entre 

docentes y directivos se 

percibe en un rango alto.  
 

acciones formativas 

y la aplicación del 

debido proceso. 

 

Están los 

mecanismos y las 

acciones previstas en 

el Manual, pero 

existe la percepción 

de algunos en que no 

se aplica lo que está 

descrito en este. 

 

La participación en 

la elaboración y 

ajustes del manual de 

convivencia en 

estudiantes se 

percibe en un rango 

medio. 

Gestión del 

conflicto 

Gestión para la 

no violencia 

(prácticas y 

estrategias) 

Tipos de 

violencia escolar 

y conflicto 

Concepciones 

Factores de 

riesgo y causas 

Los directivos y docentes 

conocen las estrategias de 

resolución de conflictos 

establecidas en el Manual de 

Convivencia, siendo las de 

mayor prevalencia la 

Mediación, la Conciliación y 

el diálogo; con menor 

incidencia se establecen la 

concertación, negociación, 

Los estudiantes 

reconocen que se 

aplican estrategias 

para la resolución de 

conflictos de acuerdo 

con el Manual de 

convivencia, se hace 

mediación y 

conciliación a través 

del diálogo, sin 
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Roles ante el 

conflicto 
 

reparación y prácticas 

restaurativas. 

Estas ideas resaltan la 

importancia de fortalecer la 

comunicación efectiva, la 

resolución pacífica de 

conflictos, el desarrollo de 

habilidades sociales o 

interpersonales e 

intrapersonales, la 

participación activa de la 

comunidad escolar y el 

fortalecimiento de los valores 

de respeto y tolerancia. 

 

Las concepciones sobre 

conflicto entre los directivos y 

docentes resaltan la 

naturaleza del conflicto como 

un desacuerdo o diferencia, 

pero también como una 

oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento personal, aunque 

pueda generar tensiones y 

afectar la convivencia. 

Además, se enfatiza la 

importancia de abordar los 

conflictos de manera asertiva 

y buscar soluciones para su 

resolución. 

embargo, se percibe 

la necesidad de los 

estudiantes de ver las 

acciones punitivas 

(sanciones o 

castigos) para tener 

la sensación que un 

conflicto ha sido 

solucionado de la 

mejor manera.  

Falta continuar la 

sensibilización y la 

formación en el 

hecho de restaurar, 

reparar y la 

oportunidad que 

tienen todos de 

mejorar en sus 

actitudes.   
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Las causas prevalentes del 

conflicto escolar calificadas 

por más de un 50% de los 

participantes: el 

desconocimiento de maneras 

no agresivas para expresar 

enojo y frustración; seguido 

del irrespeto, la expresión 

inadecuada de sentimientos, 

la intolerancia a la diferencia 

y la carencia de habilidades 

para resolver situaciones 

conflictivas. 

 

Los conflictos con mayor 

incidencia en el CAF son los 

relacionados con agresiones 

verbales, seguida de maltrato 

emocional entre estudiantes y 

agresiones físicas.  Con 

menor prevalencia se 

identifican la presión grupal, 

los hurtos o robos de 

implementos personales y las 

extorsiones o chantajes. Se 

señalan otras situaciones que 

generan conflictos como: no 

se reconoce y respeta la figura 

de autoridad de los profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los estudiantes se 

perciben en mayor 

proporción los 

conflictos de 

violencia verbal, 

física y conductual. 

En algunos tipos de 

conflictos, aunque 

no hay porcentajes 

altos, se evidencia 

que hay situaciones 

que se presentan. 

 

El hecho que no haya 

preponderancia en 

algunas respuestas 

indica que las 
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y la intervención inadecuada 

de los acudientes. 

Conflictos de tipo 

interpersonal.  

 

Según los docentes y 

directivos, el grupo 

poblacional que sufre mayor 

discriminación y falta de 

reconocimiento por parte de 

sus compañeros son los 

Estudiantes con Discapacidad 

(76.7%); con menores 

porcentajes, pero no menos 

importantes, los directivos y 

docentes   indican que son 

discriminados los estudiantes 

que obtienen un buen 

rendimiento académico con 

un 36.7%, quienes tienen un 

buen comportamiento en un 

33.3% y los estudiantes 

extranjeros o migrantes en un 

30%. Con menores y bajos 

porcentajes se indica que los 

estudiantes son discriminados 

por su color de piel o por su 

estrato social. 

 

 

situaciones se 

presentan y a pesar 

que no sea a muchos 

estudiantes o que 

tenga periodicidad 

frecuente, son 

aspectos que deben 

tenerse en cuenta 

para implementar 

estrategias que 

permitan evitar este 

tipo de situaciones, 

ya que, en conjunto, 

estas, son causa de 

afectaciones a 

algunos estudiantes 

y, por tanto, impacto 

en los derechos de 

algunos.  

Por ejemplo, se 

evidencia presión 

hacia los estudiantes 

nuevos o aquellos 

que son buenos 

académicamente, a 

estudiantes con 

discapacidad y 

migrantes.  
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Frente al cuestionamiento 

sobre el rol que cada uno 

asume en los conflictos, es 

significativo señalar que el 97 

% de los directivos y docentes 

manifiestan que asumen un 

rol de mediación cuando se 

presenta un conflicto o 

situación de violencia entre 

estudiantes.   Con porcentajes 

mínimos pero relevantes 

aparece el rol de contención, 

defensor de la víctima, y 

reparador del daño 

ocasionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas y estrategias de 

resolución de conflictos: Los 

directivos y 

docentes  proponen como 

estrategias para mejorar la 

Estos resultados 

indican la necesidad 

de plantear en los 

planes de 

mejoramiento 

acciones orientadas a 

revertir esta 

situación en la que 

los Estudiantes con 

condiciones 

Diferenciales (EcD) 

son más propensos a 

ser víctimas de la 

exclusión y el acoso 

escolar, generando 

estrategias   orientad

as a la aceptación, el 

encuentro, la 

acogida, el diálogo 

y la convivencia. 

Frente al 

cuestionamiento 

sobre el rol que los 

estudiantes asumen 

en los conflictos, el 

42,2% dice ser 

espectador, el 20,5% 

se define como 

defensor de la 

víctima y un 9,7% 
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convivencia escolar: el 

establecer normas claras y 

hacerlas cumplir,  desarrollar 

convivencias escolares, 

promover la interacción y  el 

diálogo para llegar a 

acuerdos, el trabajo en equipo 

y mejorar la comunicación, 

formación en habilidades 

socioemocionales,  fomentar 

la participación y el uso de 

estrategias alternativas de 

resolución de conflictos como 

la mediación y las prácticas 

restaurativas. 
 

como víctima. 

Cuando ocurren las 

situaciones de 

conflicto en las que 

generalmente hay 

agresión física, los 

estudiantes se 

agrupan a ver y 

coincide con la 

realidad presentada 

en la institución, 

muchos son 

espectadores e 

incitan a la 

pelea.  Les gusta 

mirar como si fuera 

un espectáculo. Muy 

pocos son defensores 

de las víctimas, al 

contrario, inducen a 

través de chismes, de 

movimientos, de 

empujones sutiles 

para provocar a cada 

una de las partes y 

continuar la 

agresión.   

Incentivar el rol de la 

mediación. 
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Los estudiantes 

reconocen que es 

importante 

organizarse para 

evitar entre todos 

que no ocurra 

Bullying o acoso 

escolar, así como, 

que deben informar a 

los adultos del 

colegio lo que 

sucede respecto 

a aquellas 

situaciones en las 

cuales se cree, se 

están vulnerando los 

derechos de los 

demás o hay 

situaciones de riesgo 

o agresión.  
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Reconocimient

o de la 

diversidad  

Percepciones y 

concepciones 

sobre diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluye que en el CAF el 

colectivo de directivos 

docentes y docentes asume 

una representación de la 

diversidad haciendo 

referencia a las múltiples 

características relacionadas 

con aspectos socioculturales, 

económicos, políticos, indivi

duales y personales, entre 

otros, que se observan o 

vivencian cotidianamente en 

su ámbito escolar y que le dan 

identidad a los grupos 

poblacionales con los que 

interactúan. 

Los directivos y 

docentes reconocen al colegio 

Agustín Fernández como un 

colegio inclusivo que acepta y 

reconoce la diversidad 

Si bien  un amplio grupo de 

directivos y 

docentes  reconoce a los 

estudiantes con discapacidad 

como “iguales  a mi aunque 

distintos en sus 

características” , llama la 

atención que  el 26.7% 

(8)  docentes  aún  conciben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43,8% de los 

estudiantes dice que 

pocas veces 

estudiantes son 

discriminados o 

excluidos por sus 

compañeros/as por 

ser 

afrodescendientes, 

discapacitados, 

indígenas o 

extranjeros. 
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Relación entre 

reconocimiento 

de la diversidad 

y convivencia 

 

 

 

 

 

 

Barreras para el 

reconocimiento 

de la diversidad 

 

Pedagogía de la 

diversidad 

la discapacidad desde el 

modelo  tradicional  clínico-

funcionalista  de la   dificultad 

y la limitación  centrada 

en  el  cuerpo “anómalo o 

anormal”  del  sujeto y   no 

se  reconoce el papel 

del  contexto  o del  entorno 

social  en el desarrollo de las 

capacidad de humanas y sus 

desempeños. 

Los resultados muestran de 

manera prevalente que el 

grupo poblacional 

que sufre mayor 

discriminación y falta de 

reconocimiento por parte de 

sus compañeros son los 

Estudiantes con Discapacidad 

(76.7%); con menores 

porcentajes, pero no menos 

importantes, los directivos y 

docentes   indican que son 

discriminados los estudiantes 

que obtienen un buen 

rendimiento académico con 

un 36.7%, quienes tienen un 

buen comportamiento en un 

33.3% y los estudiantes 

Solo hubo una 

pregunta en el 

cuestionario que 

indagó sobre este 

aspecto. 

A pesar que no es 

evidente esta 

situación en la 

valoración, existe y 

en la política de 

inclusión que se vive 

en la institución, 

debe implementarse 

estrategias que 

permitan fortalecer 

el reconocimiento a 

la diversidad para 

que no haya ningún 

tipo de 

discriminación.  
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extranjeros o migrantes en un 

30% 

El 40 % de los directivos 

y docentes en algunas 

ocasiones ha observado falta 

de reconocimiento y 

aceptación de los estudiantes 

con condiciones diversas. Un 

23 % considera que la falta de 

reconocimiento y aceptación 

de la diversidad es poco 

frecuente; un 20 % cree que 

de manera frecuente se 

observa esta situación y un 

16.7% afirma que es muy 

frecuente la falta de 

reconocimiento y aceptación 

de los estudiantes con 

condiciones diversas.  Estos 

resultados muestran la 

necesidad de continuar 

fortaleciendo una gestión de 

la convivencia 

escolar orientada al trabajo en 

equipos cooperativos y 

solidarios, fomentando la 

interacción y utilizando la 

diversidad como una 

herramienta para convivir 

y aprender juntos. 
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Las barreras prevalentes para 

el reconocimiento de la 

diversidad son en su orden: 

barreras actitudinales, 

seguidas de barreras 

comunicativas, culturales 

pedagógicas y didácticas. 

Dentro de las barreras 

pedagógicas están:  la 

renuencia a cambiar las 

prácticas pedagógicas, falta 

de apropiación de los aspectos 

legales relacionados con la 

educación inclusiva y la falta 

de apoyo para la promoción 

de currículos diferenciales e 

inclusivos. Los directivos y 

docentes proponen para 

mejorar el reconocimiento de 

la diversidad: 

Capacitación y formación 

docente en temas 

relacionados con diversidad e 

inclusión, espacios de 

intercambio de experiencias, 

adaptación y flexibilización 

curricular, grupos de apoyo y 

redes de ayuda, talleres y 

actividades de sensibilización 

para docentes, estudiantes y 
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padres de familia, diálogo y 

escucha activa, habilidades 

interpersonales, 

reconocimiento desde las 

potencialidades y 

posibilidades y no desde las 

dificultades y el respeto a los 

ritmos de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 
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8. PLAN ESTRATÉGICO 

Introducción 

El presente plan estratégico es el producto de un estudio adelantado por las 

investigadoras Myriam Stella Fajardo Becerra y Yina Esperanza Moreno Gil, docentes del 

Colegio Agustín Fernández, localidad 1 Usaquén, que pretendió resolver la pregunta de 

investigación: ¿Qué estrategias pedagógicas podrán propiciar cambios para mejorar la 

gestión de la convivencia, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en el 

Colegio Agustín Fernández IED? Se planteó como objetivo general: Diseñar un plan 

estratégico para mejorar la gestión de la convivencia, el reconocimiento de la diversidad y la 

gestión del conflicto en el Colegio Agustín Fernández IED. 

 

Los objetivos específicos propuestos fueron:   

a) Caracterizar la gestión de la convivencia escolar, el reconocimiento de la 

diversidad y la gestión del conflicto, desde la percepción de los directivos docentes y los 

docentes del Colegio Agustín Fernández IED; b) Identificar los tipos de violencia que ejercen 

estudiantes y docentes del Colegio Agustín Fernández y que impactan negativamente la 

convivencia escolar. c) determinar las estrategias pedagógicas que podrán propiciar cambios 

en la gestión de la convivencia escolar, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del 

conflicto en la institución.  

Esta investigación se orientó desde un Enfoque Metodológico Cualitativo, el tipo de 

investigación correspondió   a una Investigación Aplicada, el diseño metodológico fue la 

Investigación Acción cuyo propósito es de acción para cambiar- transformar una 

organización o institución y de investigación para generar conocimiento comprensivo con un 

Alcance Descriptivo.  

 

El proceso metodológico se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes fases: 

Fase 1: Observación, que implica la identificación de la situación problema, la 

recolección de información y el diagnóstico. 

Fase 2: Reflexión, que involucra momentos de interpretación, comprensión y análisis 

de los resultados obtenidos en el diagnóstico.  



173 
 

   

 

Fase 3: Acción, en la que se plantea la solución a la problemática a través de un plan 

estratégico de mejoramiento o cambio sobre la gestión de la convivencia escolar, gestión del 

conflicto y el reconocimiento de la diversidad. 

Este plan de acción propuesto y sus metas de implementación se proyectarán para el 

2023 - 2026 por cuanto coinciden con el plan de gestión institucional. 

 

Etapa 1. Investigación 

El diseño del plan estratégico tuvo como punto de partida la información suministrada 

de la autoevaluación realizada en el año 2021 en el Colegio Agustín Fernández, la cual 

mostró que uno de los principales aspectos a trabajar era el fortalecimiento de la convivencia 

y la necesidad de proponer estrategias que prioricen la conciliación, el diálogo y   la 

concertación; el desarrollo de habilidades socioemocionales; la empatía y el manejo de la 

información y la comunicación asertiva como herramientas para el manejo y solución de 

situaciones de conflicto y de esta manera potenciar el reconocimiento de la diversidad. 

Aplicados los instrumentos de recolección de información: Cuestionario sobre la 

gestión de la convivencia  escolar, la gestión del conflicto y el reconocimiento de la 

diversidad para directivos docentes y docentes del Colegio Agustín Fernández y 

Cuestionario de convivencia escolar para la no violencia (CENVI) Muñoz, Becerra y 

Riquelme (2017) y el análisis de los documentos institucionales autoevaluación 

institucional (2021) y plan operativo anual 2022, Proyecto Educativo Institucional, 

Proyecto Institucional de Convivencia: “En pro de una cultura para la paz”, se realiza un 

análisis transversal de los mismos. Este segundo nivel de análisis se efectúa a partir de una 

matriz de contenido que evidencia las tendencias o ideas fuerza que se derivan del análisis 

descriptivo de las técnicas e instrumentos y utilizando la triangulación (uso de las tres 

fuentes de datos). 

En la siguiente tabla se describen las actividades realizadas en la primera etapa que 

corresponde al diagnóstico. 

 

 

 



   

 

Tabla 6 Actividades realizadas durante la investigación 

Objetivos Metas Indicadores Actividades Responsable 
 

Recursos 

Plazo 

Inicia Termina 

Realizar un 

diagnóstico sobre la 

gestión de la 

convivencia, el 

reconocimiento de la 

diversidad y la gestión 

del conflicto con los 

directivos, docentes y 

estudiantes de 

Bachillerato del 

Colegio Agustín 

Fernández, localidad 

1, Usaquén. 

Diseñar y 

escoger 

instrumentos 

que permitan 

recolectar 

información 

sobre la gestión 

de la 

convivencia, el 

reconocimiento 

de la diversidad 

y la gestión del 

conflicto. 

2 

instrumentos 

planeados 

sobre 2 

instrumentos 

escogidos 

Diseño y 

construcción o 

selección de los 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Docentes 

investigadores 

Equipo de 

cómputo, 

material 

impreso 
10/02/23 10/03/23 

Validación de 

los instrumentos 

Docentes 

investigadores 

Tutor 

Equipo de 

cómputo, 

material 

impreso 

11/03/23 25/03/23 

Elección y 

terminación de 

diseño de 

instrumentos a 

aplicar. 

Docentes 

investigadores 

Equipo de 

cómputo, 

material 

impreso 

31/03/23 31/03/23 

Solicitar la 

aprobación del 

Comité de 

Convivencia 

institucional 

para realizar el 

estudio en el 

Colegio 

1 solicitud 

sobre 1 

aprobación 

Trámite ante el 

Comité de 

Convivencia 

para la 

aprobación 

correspondiente 

a la aplicación 

de los 

Docentes 

investigadoras 

Comité de 

convivencia 

institucional  

Solicitud 

escrita 

Equipo de 

cómputo, de 

audio y video 

 

10/04/23 10/04/23 
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Objetivos Metas Indicadores Actividades Responsable 
 

Recursos 

Plazo 

Inicia Termina 

Agustín 

Fernández 

instrumentos que 

permitan hacer el 

diagnóstico y la 

elaboración del 

plan de 

mejoramiento. 

Aplicar 

instrumentos 

seleccionados 

para lograr el 

objetivo a 

directivos 

docentes y 

docentes del 

Colegio 

Agustín 

Fernández. 

2 

instrumentos 

propuestos 

sobre 2 

instrumentos 

aplicados y 

analizados 

Diligenciamiento 

de las encuestas 

por parte de los 

docentes 

Docentes 

investigadores, 

directivos, 

docentes 

 

Formularios 

en Google 

drive 

internet 
03/04/23 28/04/23 

Análisis de la 

información 

obtenida 

mediante los 

instrumentos 

Docentes 

investigadores 

Equipo de 

cómputo 

internet 02/05/23 31/05/23 

Aplicar 

instrumentos 

seleccionados 

para lograr el 

objetivo, a 

estudiantes de 

Porcentaje de 

cuestionarios 

aplicados a 

los y las 

estudiantes 

de 

Diligenciamiento 

de las encuestas 

por parte de los 

estudiantes 

Docentes 

investigadores 

 

 

Formularios 

en Google 

drive 

internet 

03/04/23 28/04/23 
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Objetivos Metas Indicadores Actividades Responsable 
 

Recursos 

Plazo 

Inicia Termina 

bachillerato del 

Colegio 

Agustín 

Fernández. 

 

 

Bachillerato 

Colegio 

Agustín 

Fernández 

Análisis de la 

información 

obtenida a partir 

de los 

instrumentos 

 

Docentes 

investigadores 

y estudiantes 

de 

Bachillerato. 

 

 

Equipo de 

cómputo 

internet 

Mayo de 

2023 

Mayo de 

2023 

Fuente: Elaboración propia 

 

Etapa 2. Formulación del plan estratégico 

El plan estratégico que se presenta a continuación, corresponde al Área de Gestión Directiva, en el proceso Clima escolar: 

“Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre 

todos los integrantes de la institución”. (Guía 34   MEN, 2008), que a su vez contempla el componente Manejo de Conflictos. Igualmente 

corresponde a la Gestión de la Comunidad en el proceso de Participación y convivencia en el cual se trabaja para favorecer una sana 

convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. 

Se proyecta en un período de ejecución de 3 años a partir de 2023. 

Este plan se formula con base en la información recolectada de los instrumentos de recolección de información (Anexos E y F), 

enfocados en conocer cómo es la Gestión de la convivencia escolar (Existencia, pertinencia, apropiación, evaluación y mejoramiento 

continuo), Gestión del conflicto (Existencia, pertinencia, apropiación, evaluación y mejoramiento continuo), Situaciones y dificultades 

de convivencia y reconocimiento de la diversidad.  

El Plan estratégico tiene la estructura presentada en la Tabla No. 2, sugerida por la (Guía 34 MEN 2008) teniendo en cuenta las 

necesidades priorizadas del diagnóstico en sus distintos componentes.  
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Los componentes del Plan son:  

- Formulación de objetivos 

- Formulación de metas 

- Definición de los indicadores de resultados 

- Definición de las actividades y sus responsables 

- Definición de recursos 

- Tiempos  

- Divulgación del plan a la Comunidad Educativa. 

La divulgación del Plan Estratégico a la Comunidad Educativa se realizará en la reunión ordinaria de Comité de Convivencia 

Institucional. 



   

 

Tabla 7. Plan estratégico 

Objetivos Metas Indicadore

s 

Actividades Responsable Recursos        Plazo 

Inicia Fin 

1.Fortalecer la 

formación 

docente con 

relación a los 

lineamientos 

normativos 

vigentes 

respecto a la 

convivencia 

escolar. 

 

1.1 Durante el 

segundo 

semestre del 

2023, se 

capacitará a 

los integrantes 

del comité de 

convivencia y 

a los docentes 

sobre los 

lineamientos 

normativos 

vigentes 

respecto a la 

convivencia 

escolar 

Número de 

encuentros 

planeados 

sobre 

número de 

encuentros 

ejecutados. 

 

Taller con 

miembros del 

Comité de 

Convivencia 

sobre 

normatividad y 

convivencia. 

 

Taller con 

docentes en 

jornada 

pedagógica sobre 

normatividad y 

convivencia.  

 

 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

 

 

Material impreso 

Equipos de audio 

y video 

 

 

03/10/202

3 

 

 

 

 

 

 

 

04/10/23 

 

 

 

03/10/2023 

 

 

 

 

 

 

 

04/10/23 
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1.2 En el 

segundo 

semestre de 

2023 todos los 

docentes y 

directivos del 

Colegio 

Agustín 

Fernández 

conocerán los 

lineamientos y 

la 

normatividad 

vigente 

relacionada 

con la 

convivencia 

escolar.        

Número de 

docentes y 

directivos 

que 

identifican, 

reconocen y 

manejan 

con 

propiedad, 

las normas 

que 

actualmente 

rigen en 

convivencia 

escolar 

sobre 

número de 

docentes y 

directivos 

capacitados. 

Taller con 

docentes sobre 

análisis de casos 

y resolución de 

situaciones 

aplicando 

normatividad y 

convivencia. 

 

Evaluación sobre 

normatividad 

escolar a 

docentes 

Investigadoras 

Comité de 

convivencia  

Material impreso 

Equipos 

de audio y video 

 

 

 

 

 

 

Formulario en 

drive 

02/11/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/12/23 

02/11/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/12/23 
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 Verificar el 

nivel de 

logro del 

objetivo 1  

Evaluación 

objetivo 1 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

Información 

obtenida en las 

evaluaciones de 

las actividades 

realizadas  

Enero/24 Enero/24 

2.Implementa

r estrategias 

de formación 

que permitan 

la 

concertación, 

negociación, 

reparación y la 

aplicación de 

prácticas 

En el primer 

semestre de 

2026 un 80% 

de estudiantes 

de 

bachillerato y 

de docentes, 

serán 

competentes 

para adelantar 

Una 

campaña 

planeada 

sobre una 

campaña 

realizada. 

 

 

 

 

Selección de 

líderes mediante 

campaña de 

motivación para 

pertenecer al 

equipo o la mesa 

estudiantil para la 

paz.  

Docentes 

investigadoras, 

orientadores, 

comité de 

convivencia 

Material impreso: 

afiches, carteleras, 

equipos de audio y 

video.  

Medios de 

comunicación 

institucionales. 

01/02/23 Junio de 

2026 
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restaurativas 

para la 

solución de 

conflictos. 

 

procesos de 

concertación, 

negociación y 

reparación, así 

como, la 

aplicación de 

prácticas 

restaurativas 

en la solución 

de conflictos. 

2 grupos de 

líderes 

planeados, 

sobre 2 

grupos de 

líderes 

conformado

s 

Conformación de 

2 grupos de 

líderes de 

convivencia, uno 

en cada sede:  A y 

D. 

Docentes 

investigadoras, 

orientadores, 

comité de 

convivencia 

Material impreso: 

Actas de 

constitución y de 

sesiones de los 

dos equipos. 

12/02/24 Junio de 

2026 

Un ciclo 

planeado de 

capacitació

n sobre un 

ciclo 

ejecutado. 

Capacitación a 

líderes mediante 

un ciclo de 

formación como 

talleres, foros, 

conferencias y 

otros.   

Docentes 

investigadoras 

coordinadores 

 

Material impreso, 

equipos de audio y 

video 

Talleristas 
13/02/24 

 

Junio de 

2026 

 

Número de 

alianzas o 

convenios 

establecidos 

Establecer 

alianzas o 

convenios 

interinstitucional

es para la 

formación de los 

Docentes 

investigadoras 

comité de 

convivencia, 

mesa 

estudiantil 

Computador, 

internet, medios 

de comunicación 

institucionales 

26/02/24 Junio de 

2026 
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líderes de 

convivencia. 

 Durante el 

primer 

semestre de 

2024 diseñar 

una ruta para 

que los 

estudiantes 

transformen 

su rol de 

espectadores a 

mediadores en 

la gestión de 

conflictos.  

 

Un diseño 

de ruta 

propuesto, 

sobre un 

diseño de 

ruta 

elaborado.  

Generar espacios 

de trabajo para el 

diseño de la ruta. 

 

Mesas de trabajo 

por estamentos 

 

Mesa de trabajo 

para redactar la 

ruta final  

Comité de 

convivencia 

Docentes 

investigadoras 

Mesa 

estudiantil para 

la paz. 

 

 

 

Comité de 

convivencia o 

grupo delegado 

 

Material impreso, 

equipos de audio y 

video, alianzas 

interinstitucionale

s, conferencistas, 

medios de 

comunicación 

institucionales 

Julio/24 Junio de 

2026 

  Verificar el 

nivel de 

logro del 

objetivo 2 

Evaluación 

objetivo 2 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

Información 

obtenida en las 

evaluaciones de 

las actividades 

realizadas  

Marzo /24 Junio de 

2026 
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3. Generar 

espacios de 

participación 

para vincular a 

los estudiantes 

y padres de 

familia en el 

proceso de 

ajustes del 

Manual de 

Convivencia y 

en la 

elaboración de 

estrategias 

para mejorar 

la convivencia 

escolar. 

Desarrollar un 

proceso 

pedagógico de 

revisión y 

actualización 

del Manual de 

Convivencia 

con el 

liderazgo del 

Comité de 

convivencia, 

garantizando 

la 

participación 

de los 

estudiantes y 

padres de 

familia. 

Un plan de 

trabajo 

propuesto 

sobre un 

plan de 

trabajo 

diseñado 

Preparación: 

Diseño del plan 

de trabajo y el 

cronograma: 

Prácticas 

reflexivas y 

pedagógicas, 

identificación de 

problemáticas de 

convivencia. 

Comité de 

convivencia 

Docentes 

investigadoras  

Material impreso, 

equipos de audio y 

video 

 

08/04/24 19/04/24 

Números de 

encuentros 

planeados 

sobre 

encuentros 

ejecutados. 

Encuentros de 

participación 

para adelantar 

ejercicios 

pedagógicos 

reflexivos en 

relación a: 

marcos 

normativos y 

conceptuales, 

identificación de 

Comité de 

Convivencia 

Docentes 

investigadoras 

Material impreso, 

equipos de audio y 

video 

Potenciales 

alianzas 

Medios de 

comunicación 

institucionales  

 

febrero/24 

 

Agosto /24 
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problemáticas 

que afectan la 

convivencia y la 

proyección de 

acciones a partir 

de la 

implementación 

de las rutas de 

atención integral. 

RAI 

1 propuesta 

de 

actualizació

n del 

Manual 

aprobada 

por el 

Comité de 

Convivenci

a sobre 1 

Propuesta de 

actualización del 

Manual. 

Comité de 

convivencia, 

Docentes 

investigadoras  

Material impreso, 

equipos de 

cómputo. 

 

Septiembr

e 

/24 

Septiembre 

/24 
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propuesta 

planteada 

1 sesión de 

socializació

n planeada 

sobre 1 

sesión 

realizada.  

Socialización y 

realimentación 

final de la 

propuesta de 

actualización del 

Manual de 

Convivencia. 

Comité de 

Convivencia 

Docentes 

investigadoras 

Material impreso, 

equipos de audio y 

video 

 

Octubre 

/24 

Octubre/24 

  1 propuesta 

final  

Presentación al 

Consejo 

Directivo de la 

propuesta final de 

ajustes al Manual 

de Convivencia 

para aprobación. 

Comité de 

convivencia y 

docentes 

investigadoras 

Material impreso Octubre/2

4 

Octubre/24 

  Verificar el 

nivel de 

logro del 

objetivo 3 

Evaluación 

objetivo 3 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

Información 

obtenida en las 

evaluaciones de 

las actividades 

realizadas  

Noviembr

e /24 

Noviembre 

/24 
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4.Fortalecer el 

reconocimient

o de la 

diversidad, su 

aceptación y 

su valoración. 

4.1 

Estructurar en 

el primer año 

un plan de 

formación en 

reconocimient

o de la 

diversidad que 

incluya 

estrategias 

para eliminar 

las barreras 

actitudinales, 

comunicativas 

y 

pedagógicas. 

Un plan 

propuesto 

sobre un 

plan 

estructurad

o 

Diseño del plan 

de formación. 

 

Direcciones de 

curso. 

 

Campaña en 

medios de 

comunicación 

institucionales  

 

Campaña de 

reflexión y 

concientización 

en actividades 

institucionales   

Docentes 

investigadoras  

Equipo de 

orientación e 

inclusión  

Material impreso, 

equipos de audio y 

video 

Medios de 

comunicación 

institucionales 

Escuela de padres 

Actividades 

institucionales  

 

Febrero/2

4 

Noviembre/2

4 

  Verificar el 

nivel de 

logro del 

objetivo 4 

Evaluación 

objetivo 4 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

Información 

obtenida en las 

evaluaciones de 

las actividades 

realizadas  

Noviembr

e /24 

Noviembre 

/24 
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5. Desarrollar 

habilidades 

socio 

emocionales 

para 

estudiantes de 

bachillerato 

que 

contribuyan a 

la resolución 

pacífica de 

conflictos y el 

mejoramiento 

de la 

comunicación

, el 

fortalecimient

o de valores y 

el 

reconocimient

Al finalizar el 

2023 se 

presentará al 

consejo 

directivo un 

plan de 

formación 

permanente en 

competencias 

socio 

emocionales 

para los 

estudiantes de 

bachillerato. 

Un plan 

propuesto 

para el 2023 

sobre un 

plan 

presentado. 

 

Diseñar un plan 

de formación en 

habilidades socio 

emocionales para 

estudiantes de 

bachillerato, que 

contribuyan a la 

resolución 

pacífica de 

conflictos, el 

mejoramiento de 

la comunicación, 

el fortalecimiento 

de valores y el 

reconocimiento 

de la diversidad 

Comité de 

convivencia 

Docentes 

investigadoras 

Equipo de 

orientación e 

inclusión, mesa 

estudiantil para 

la paz. 

Material impreso, 

equipos de audio y 

video, alianzas 

interinstitucionale

s, conferencistas. 

Junio /23 Noviembre/2

3 
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o de la 

diversidad.  

 

Al finalizar el 

2023 se habrá 

aprobado por 

el consejo 

directivo la 

creación de un 

proyecto de 

formación 

permanente en 

competencias 

socio 

emocionales 

para 

estudiantes de 

bachillerato. 

Un proyecto 

propuesto 

sobre un 

proyecto 

aprobado 

 

Presentar ante 

Consejo 

directivo, el plan 

de formación con 

el fin de obtener 

la aprobación. 

Comité de 

convivencia  

Docent

es 

investigadoras 

Equipo de 

orientación e 

inclusión. 

Material impreso, 

y equipo de 

cómputo. 

Noviembr

e 

/23 

Noviembre 

/23 

  Verificar el 

nivel de 

logro del 

objetivo 5 

Evaluación 

objetivo 5 

Investigadoras 

y comité de 

convivencia 

Información 

obtenida en las 

evaluaciones de 

las actividades 

realizadas  

Noviembr

e /26 

Noviembre 

/26 

Fuente: Elaboración propia 



   

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 En el presente capítulo se expone a manera de síntesis los argumentos   referentes a 

cerca de cómo se dio solución al problema plateado en la investigación y como se respondió 

a la pregunta de investigación formulado: ¿Qué estrategias pedagógicas podrán propiciar 

cambios para mejorar la gestión de la convivencia, el reconocimiento de la diversidad y la 

gestión del conflicto en el Colegio Agustín Fernández IED?  

Podemos afirmar que esta pregunta de investigación fue resulta por cuanto se propuso 

un Plan de Mejoramiento contextualizado y soportado en los resultados de la investigación. 

En el análisis descriptivo e interpretativo de los resultados se resumieron, interpretaron y 

extrapolaron los hallazgos, se discutieron   sus implicaciones y limitaciones y se confrontaron   

con la perspectiva de los autores, de tal manera que fue posible obtener un diagnóstico del 

estado de la situación actual explorando las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de mejora que se plasmaron en un Plan de mejoramiento   fundamentado 

teórica y empíricamente.  

Igualmente podemos plantear que se dio cumplimiento a los objetivos específicos por 

cuanto las conclusiones derivadas para cada uno de los objetivos propuestos fueron 

retomadas para el Diseño del Plan de mejoramiento.   

 

Objetivo Específico 1. Caracterizar la gestión de la convivencia escolar, el 

reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto, desde la percepción de los 

directivos docentes y los docentes del Colegio Agustín Fernández IED. Objetivo Específico 

2. Identificar los tipos de violencia que ejercen estudiantes y docentes del Colegio Agustín 

Fernández y que impactan negativamente la convivencia escolar. 

 

El análisis comparativo de los instrumentos aplicados a directivos, docentes y 

estudiantes permiten derivar algunas conclusiones con relación a la categoría de Gestión de 

la Convivencia Escolar, estas son:  
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1. El Colegio Agustín Fernández tiene una concepción de la convivencia basada en los 

7 principios básicos de la convivencia que se encuentran en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y en el Manual de Convivencia. 

2.  La mayoría de los directivos y docentes del colegio creen que la política de 

convivencia está en línea con los lineamientos normativos establecidos. 

3. Existe un alto nivel de apropiación del concepto de convivencia declarado en el PEI 

de la institución por parte de los docentes. 

4. Sin embargo, se necesita fortalecer la formación docente en relación con los 

lineamientos normativos vigentes sobre la gestión de la convivencia escolar. 

5. Aunque existen mecanismos y acciones previstas en el Manual de Convivencia, hay 

percepciones de que no se aplica lo que está descrito en él. 

6. Se evidencian fallas en la implementación de las políticas de convivencia, las 

acciones formativas y la aplicación del debido proceso. 

7. Existe una política de mejoramiento continuo en la gestión de la convivencia con 

acciones de mejora. 

8. La participación de los docentes y directivos en la elaboración y ajustes del manual 

de convivencia se percibe como alta, pero se requiere fortalecer la participación de 

los padres de familia en estos procesos. 

9. Los estudiantes perciben que la mayoría de los adultos en el colegio están capacitados 

para mediar o ayudar en situaciones de conflicto, pero se necesita fortalecer las 

acciones del debido proceso y brindar mayor acompañamiento en todas las 

situaciones conflictivas. 

10. La participación de los estudiantes en la elaboración y ajustes del manual de 

convivencia se percibe en un rango medio. 

 

En resumen, la conclusión general para esta categoría Gestión de la Convivencia 

Escolar es que el Colegio Agustín Fernández tiene una concepción sólida de la convivencia 

basada en los principios establecidos en el PEI y el Manual de Convivencia. Sin embargo, se 

requiere una mayor formación docente en los lineamientos normativos y una mejora en la 

implementación de las políticas de convivencia, las acciones formativas y el debido proceso. 

Además, es necesario fortalecer la participación de los padres de familia en la elaboración y 
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ajustes del manual, así como brindar un mayor acompañamiento a los estudiantes en 

situaciones conflictivas. 

 

Para la Categoría Gestión del Conflicto Escolar fue posible establecer las 

siguientes conclusiones:  

10. En el colegio, las estrategias de resolución de conflictos establecidas en el 

Manual de Convivencia son conocidas por los directivos y docentes. Las 

estrategias más prevalentes son la mediación, la conciliación y el diálogo, 

seguidas por la concertación, la negociación, la reparación y las prácticas 

restaurativas. 

11. Existe una comprensión de la importancia de fortalecer la comunicación 

efectiva, la resolución pacífica de conflictos, el desarrollo de habilidades 

sociales e interpersonales, la participación activa de la comunidad escolar y el 

fortalecimiento de los valores de respeto y tolerancia. 

12. Los directivos y docentes conciben el conflicto como un desacuerdo o 

diferencia, pero también como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento 

personal. Reconocen la importancia de abordar los conflictos de manera asertiva 

y buscar soluciones para su resolución. 

13. Las causas prevalentes del conflicto escolar identificadas por los participantes 

incluyen el desconocimiento de formas no agresivas para expresar enojo y 

frustración, el irrespeto, la expresión inadecuada de sentimientos, la intolerancia 

a la diferencia y la carencia de habilidades para resolver situaciones conflictivas. 

14. Los conflictos que los directivos y docentes identifican con mayor incidencia en 

el colegio están relacionados con agresiones verbales, maltrato emocional entre 

estudiantes y agresiones físicas. Los estudiantes señalan que conflictos más 

comunes entre ellos son los de violencia verbal, física y conductual.  

15. También se identifican conflictos relacionados con la presión grupal, hurtos o 

robos de implementos personales, extorsiones o chantajes. 

16. Los comportamientos que afectan la convivencia escolar relacionados con 

violencia por medios tecnológicos son emergentes en el  
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colegio; si bien los resultados obtenidos son bajos, es una línea importante de 

abordar para la gestión de la Convivencia Escolar. 

17. Los estudiantes con discapacidad son el grupo poblacional que sufre mayor 

discriminación y falta de reconocimiento por parte de sus compañeros. También 

se evidencia discriminación, situaciones de presión y exclusión hacia 

estudiantes con buen rendimiento académico, buen comportamiento y 

estudiantes extranjeros o migrantes. 

18. Los directivos y docentes asumen principalmente un rol de mediación cuando 

se presenta un conflicto o situación de violencia entre estudiantes, pero también 

pueden adoptar roles de contención, defensor de la víctima y reparador del daño 

ocasionado. 

19. Las estrategias propuestas por los directivos y docentes para mejorar la 

convivencia escolar incluyen establecer normas claras y hacerlas cumplir, 

desarrollar convivencias escolares, promover la interacción y el diálogo para 

llegar a acuerdos, trabajar en equipo, mejorar la comunicación y brindar 

formación en habilidades socioemocionales. También se sugiere fomentar la 

participación y utilizar estrategias alternativas de resolución de conflictos como 

la mediación y las prácticas restaurativas. 

20. Los estudiantes reconocen que se aplican estrategias para la resolución de 

conflictos de acuerdo con el Manual de Convivencia, pero perciben la necesidad 

de acciones punitivas (sanciones o castigos) para considerar que un conflicto ha 

sido solucionado de la mejor manera. También expresan la necesidad de 

sensibilización y formación en estrategias de restaurar, reparar y mejorar 

actitudes. 

 

En resumen, para la Categoría Gestión del Conflicto se observa la voluntad de abordar 

los conflictos de manera constructiva en el colegio, pero persisten desafíos en términos de 

discriminación hacia ciertos grupos y la percepción de la necesidad de sanciones para 

resolver conflictos. Para lograr una convivencia escolar positiva, es necesario continuar 

fortaleciendo las estrategias de resolución de conflictos y promover una mayor 
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sensibilización y formación en habilidades socioemocionales para todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Las diversas formas de violencia escolar evidentes entre los estudiantes en este 

estudio,  nos invitan a reconocer las consecuencias que ellas  pueden tener en el desarrollo 

psicosocial de los estudiantes, en los procesos de enseñanza y en los  resultados del 

aprendizaje   y a proyectar nuevas investigaciones en este campo; por ejemplo, sería 

interesante indagar si los indicadores de violencia en espacio escolar están asociados con 

ciertas características sociodemográficas de los estudiantes, establecer  diferenciaciones  

entre la percepción de la violencia entre estudiantes hombres y mujeres o   entre estratos 

socioeconómicos. 

 

En la Categoría Reconocimiento de la Diversidad, los resultados permiten derivar las 

siguientes conclusiones:  

 

1. El colegio Agustín Fernández (CAF) es reconocido por los directivos y 

docentes como un colegio inclusivo que acepta y  reconoce la diversidad en todas 

sus formas. Sin embargo, se identifica que aún existe un porcentaje significativo de 

docentes (26.7%) que mantienen una concepción de discapacidad basada en el modelo 

tradicional clínico-funcionalista, que enfatiza las dificultades y limitaciones individuales 

sin considerar el papel del contexto social. 

2. Los estudiantes con discapacidad son el grupo poblacional que sufre mayor 

discriminación y falta de reconocimiento por parte de sus compañeros, según la 

percepción de los directivos y docentes. Además, también se menciona la discriminación 

hacia estudiantes con buen rendimiento académico, buen comportamiento, y estudiantes 

extranjeros o migrantes. 

3. Existe una discrepancia entre lo que los estudiantes reportan en términos de 

discriminación y exclusión y lo que se observa en las prácticas cotidianas de convivencia 

en el colegio. Aunque el 43.8% de los estudiantes afirman que pocas veces se discrimina 

o excluye a sus compañeros por su origen étnico, discapacidad o ser extranjeros, los 

resultados indican que estas situaciones sí se evidencian en la convivencia escolar. 
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4. Se identifican barreras para el reconocimiento de la diversidad, entre las cuales 

destacan las barreras actitudinales, comunicativas, culturales, pedagógicas y didácticas. 

Algunas de estas barreras están relacionadas con la resistencia al cambio en las prácticas 

pedagógicas, la falta de conocimiento de los aspectos legales de la educación inclusiva y 

la falta de apoyo para la implementación de currículos diferenciales e inclusivos. 

5. Para mejorar el reconocimiento de la diversidad, se sugieren diversas 

estrategias como la capacitación y formación docente en temas relacionados con 

diversidad e inclusión, espacios de intercambio de experiencias, adaptación y 

flexibilización curricular, grupos de apoyo y redes de ayuda, talleres y actividades de 

sensibilización, diálogo y escucha activa, desarrollo de habilidades interpersonales, 

reconocimiento de las potencialidades y respeto a los ritmos de aprendizaje. 

En síntesis , con relación a esta última categoría, el colegio Agustín Fernández 

muestra unas representaciones sociales  de la diversidad, pero aún existen desafíos en las 

prácticas de reconocimiento y aceptación de la diversidad, especialmente hacia los 

estudiantes con discapacidad, Se requiere trabajar en la superación de barreras actitudinales 

y pedagógicas, así como en la implementación de estrategias que promuevan el 

reconocimiento y la valoración de la diversidad en todos los ámbitos de la institución. 

Los resultados de la presente investigación generan un impacto positivo para el 

mejoramiento de la calidad y sugieren líneas de acción relevantes para fortalecer las 

diferentes áreas de gestión que deberán ser implementadas en el corto y mediano plazo.   

Se sugiere la implementación del plan estratégico por cuanto es una propuesta 

bien estructurada que responde a las necesidades de la gestión de la convivencia, 

el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto y que redundará positivamente 

en la mejora institucional.  

 

 Como producto de esta investigación surge la necesidad de trabajar una convivencia 

inclusiva en y con la diferencia, con acciones dirigidas a la aceptación, el encuentro, la 

acogida y el diálogo, con garantía de derechos para todos; fortaleciendo una gestión de la 

convivencia en la diversidad como una herramienta para convivir y aprender juntos.  

En consonancia con lo planteado por (Fajardo, 2020), una escuela pluralista, diversa 

y flexible requiere revertir la exclusión y la discriminación para legitimar el potencial 
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humano de las diferencias, reconocer el ejercicio de los derechos humanos de las personas 

con o sin discapacidad, propiciar la convivencia pacífica y equitativa y ofrecer a todos sin 

distinción las oportunidades de igualdad y equidad para una mejor calidad de vida.      

Son emergentes, pero necesarios de retomar en la propuesta del plan de 

mejoramiento institucional, los nuevos valores de la cooperación, solidaridad, flexibilidad, 

hospitalidad, pluralidad, empatía y encuentro a los que nos invitan los directivos y docentes 

para rescatar el valor de las personas desde sus derechos, desde su dignidad humana, desde 

una ética del reconocimiento y de la equidad.  

Los resultados permiten sugieren líneas de acción relevantes para el plan estratégico 

y los planes de mejoramiento, particularmente focalizadas hacia una Gestión de la 

Convivencia en, con y para la diversidad. La convivencia sólo será posible en la escuela si 

se construye aceptando la diversidad subjetiva, social, cultural e individual que nos 

relaciona y nos enriquece.  

La convivencia se logra en procesos de interacción que posibilitan construir lazos 

sociales intersubjetivos que nos identifican y que nos unen; convivir no es tolerar las 

diferencias, es aceptarlas y valorarlas. Por tanto, para Convivir en la diversidad es necesario 

resaltar la primacía de la condición de “persona humana”, con la garantía del respeto de su 

dignidad y con la garantía de sus derechos que son para todos, con necesidades 

diferenciales, con identidades diversas, con o sin discapacidad.   

Tal como señala Zaitegi (2010) la democratización de la escuela es la consecuencia 

directa de un buen tratamiento de la convivencia y por tanto no se puede pensar en una 

convivencia positiva sin la participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. Esto significa, otorgar un espacio mayor al diálogo y a la participación 

compartida. Las instituciones educativas todavía tienen mucho camino por recorrer en la 

mejora de los procesos metodológicos que, según las investigaciones, favorecen un modelo 

de convivencia positiva, tales como las prácticas cooperativas, la ayuda entre iguales, el 

aprendizaje dialógico y el aprendizaje basado en proyectos. 

Los resultados nos invitan a avanzar en la mejora institucional hacia procesos 

educativos que introducen una perspectiva comunitaria, cuyos ejes centrales en un plan 

estratégico de convivencia escolar serían: la Educación inclusiva, la participación, la 
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educación socioemocional, la prevención de las violencias, la promoción de la no violencia 

o del buen trato. 

Finalmente como proyección de la investigación, consideramos  que se dejan unas 

bases sólidas para la implementación del Plan de Mejoramiento Institucional  en relación con 

la Gestión de la Convivencia y la Gestión Comunitaria  que sin duda redundaran 

positivamente  en la disminución de conductas de violencia escolar;  en  mayores niveles de 

satisfacción de los estudiantes y docentes frente a los procesos escolares, una mayor 

identificación y pertenencia con la Institución Educativa  y  un mayor reconocimiento y 

valoración de las condiciones diferenciales de los estudiantes.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Fichas Bibliográficas Estado del Arte  
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Documento 

ÉTICA DEL CUIDADO: UNA PROPUESTA PARA LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Autor León Rubio, Ismelda; Russi Martín, Liliana; Cruz Narváez, Yolm Friedrich 

Referencia 

Bibliográfica 

León, I; Russi, L; Cruz Y (2012). Ética del cuidado: una propuesta para la 

convivencia escolar. [Trabajo de Grado. Maestría en Pedagogía, Facultad de 

Educación, Universidad de la Sabana, Chía] 

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia escolar  

Reconocimiento  

Diversidad 

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Ética del cuidado 

Convivencia escolar 

Relaciones maestro-estudiante  

Ubicación Dirección Electrónica Específica y/o clasificación topográfica de la Biblioteca 

donde se encuentra: URI: http://hdl.handle.net/10818/7540 

Descripción El proyecto pretendió resolver las preguntas de investigación: ¿Cómo es la 

convivencia en el Gimnasio Los Andes? y ¿cómo puede mejorarse la 

convivencia a la luz de la Ética del Cuidado que pretende ser la base del proyecto 

institucional?  

Para ello, se genera una alternativa en la que no sólo, se replantea el papel de los 

adultos en el colegio, sino que, además, propone fortalecer los vínculos afectivos 

entre los miembros de la comunidad educativa a través de categorías como: 

interdependencia, responsabilidad de cuidar, confianza, diálogo y continuidad.   

Se propone como objetivo general Plantear una propuesta de convivencia 

escolar a partir de un diagnóstico de la convivencia a la luz de la Ética del 

Cuidado en el Gimnasio los Andes. 

Conceptos 

Abordados 

 

 

El Problema de la ética: Un breve recorrido Histórico  

Ética del Cuidado y sus fundamentos. 

Ética del cuidado en la escuela 

Ética del cuidado en la Convivencia Escolar 

Observaciones Se destacan como conclusiones:  

La Ética del Cuidado en el marco de la convivencia escolar, demanda la 

participación activa de todos los miembros de la institución educativa, 

La revisión del documento (manual de convivencia) que fundamenta la 

convivencia escolar en el colegio demanda una revisión que articule 

adicionalmente los programas que están en relación con dicho proceso. 

El estudio realizado deja en evidencia que las prácticas en la convivencia 

escolar, enmarcadas en la Ética del Cuidado en la institución, están vinculadas a 

la mirada que tienen los adultos hacia los niños, dejando por fuera de la reflexión 

sobre el cuidado propio o de sí mismo. 

El propio cuidado es el punto de partida en la propuesta de la convivencia 
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escolar, por cuanto, cualquier decisión y esfuerzo que se haga en esta dirección, 

contribuye a una real fundamentación de la convivencia escolar 
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Documento 
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Referencia 

Bibliográfica 

Díaz, Y y Alba, J (2014). Acompañamiento en convivencia escolar en la 

I.E.D. San Josemaría Escrivá de Balaguer. [Trabajo de Grado, 

Especialización en Psicología Educativa, Facultad de Psicología, Universidad 

de la Sabana, Chía].  

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia escolar  

Reconocimiento  

Diversidad  

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Convivencia 

Psicología infantil  

Problemas sociales   

Ubicación  Dirección Electrónica Específica y/o clasificación topográfica de la 

Biblioteca donde se encuentra: URI: http://hdl.handle.net/10818/12363 

Descripción  El proyecto pretendió orientar a los maestros y directores para prevenir, 

intervenir y reducir los problemas de convivencia en la vida escolar. Esta 

intervención buscó demarcar rutas interdisciplinarias que impacten 

significativamente en la calidad de la educación, para apoyar estrategias que 

visualicen una sociedad más tolerante a la diferencia, a la diversidad y la 

alteridad como resultado del desarrollo de la autonomía y el consenso 

colectivo. 

 

El proyecto presenta como objetivo general: sensibilizar y propender por la 

implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar de 

acuerdo al sistema nacional de convivencia escolar Derechos Humanos (DD. 

HH), Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) y prevención del acoso 

escolar 

Conceptos 

Abordados 

 

 

 

 

Convivencia Escolar 

Gestión Institucional de la Convivencia Escolar  

Habilidades Emocionales, Cognitivas y Sociales 

Relaciones Interpersonales 

Clima Escolar  

Contextos de apoyo o limitantes para la convivencia 
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Observaciones Se destacan algunas conclusiones como:  

 

Las instituciones educativas como espacio primario de convivencia de niños 

y adolescentes, debe generar esquemas de apropiación de herramientas 

orientadas a la prevención de conflictos, siendo actualmente la ruta de 

atención integral el mejor mecanismo para alcanzar un mejor ambiente 

escolar. 

Es evidente que los procesos convivenciales favorecen las capacidades 

cognitivas y sociales de los estudiantes es por esto que se desea que estos 

espacios adquieran más valor dentro de la Comunidad Educativa en general. 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del 

Documento 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA RELACIONAL DE PIERPAOLO DONATI 

EN LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. CRITERIOS DE 

CONVIVENCIA PARA EL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE LA 

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE DOS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Autor Sonia Elizabeth Varela Villalobos 

Referencia 

Bibliográfica 

Varela, S (2016) Aplicación de la teoría relacional de Pierpaolo Donati en la 

gestión de la convivencia escolar. criterios de convivencia para el 

componente de promoción de la ruta de atención integral de dos 

instituciones educativas. ¨ [Trabajo de Grado. Maestría en Dirección y 

Gestión de Instituciones Educativas, Facultad de Educación, Universidad 

de la Sabana, Chia] 

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia escolar  

Reconocimiento  

Diversidad 

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Convivencia Social 

Planificación Educativa 

Sociología de la Educación  

Ubicación  Dirección Electrónica Específica) y/o clasificación topográfica de la 

Biblioteca donde se encuentra: 

 

URI: http://hdl.handle.net/10818/24269 

Descripción La investigación tiene por objetivo describir cómo aplican la Teoría 

Relacional de Donati en las Coordinaciones de Convivencia Escolar, dos 

egresados de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas 

de la Universidad de La Sabana, en las Instituciones Educativas Distritales 

“Nueva Constitución” y “El Porvenir”. 
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Retoma las normas están dedicadas a la atención y garantía de los derechos 

humanos de los estudiantes del país, en donde la convivencia escolar es uno 

de los ejes centrales de la política pública educativa, que busca formar para la 

cultura ciudadana frente a los alarmantes resultados de estudios sobre agresión 

y violencia escolar.  

Se propone la aplicación de la teoría relacional de Pierpaolo Donati (1993, 

2015), puesta al servicio del principal componente de la ruta de la atención 

integral, el de promoción, que tratado con rigor y creatividad constituye el 

pilar central que evitaría la concentración de agresiones y violencias, puesto 

que está pensado para crear una atmósfera que comunique constantemente 

relaciones de cuidado de sí, del otro y del contexto escolar. 

 

Conceptos 

Abordados 

Se expone el corpus teórico de las principales categorías de la investigación 

a saber:  

 

Sociología Relacional de Donati 

Gestión de la Convivencia 

El Conflicto 

Observaciones  Se destacan como conclusiones:  

A nivel macro-social las relaciones sociales suelen ser resueltas o se 

desenvuelven a partir de un estado de bienestar que instaura una sociedad 

moderna, caracterizada por una lógica relacional funcionalista. La relación 

social se administra, esto es soluciona y mantiene para evitar conflictos, con 

arreglo a funciones preestablecidas a través de “debidos procesos” o 

procedimientos protocolarios normados que contribuyen sólo a atender el 

proceso de socialización o “mera adaptación al entorno” (Sandoval y Garro, 

2012, p. 250), olvidando el elemento de la sociabilidad que, declaran 

Rodríguez, Altarejos y Bernal (2005) asumiendo la teoría relacional, no puede 

separarse del primero. Porque la sociabilidad prepara a los individuos para 

que contribuyan no solo a la adaptación sino a la transformación de renovadas 

formas de relación. 

Se produce la urgencia de producir vínculos conceptuales entre la gestión de 

la convivencia y la teoría relacional para evitar la obsolescencia del 

pensamiento sociológico y pedagógico puesto que la intervención del Estado 

se ejerce a través de formas de relación normativas, que instan de manera 

funcionalista a la construcción de roles para la aplicación programada de sus 

leyes y decretos que están siendo asumidas como los marcos únicos desde los 

cuales se puede hacer posible la formación de la cultura ciudadana. 

Se reconocen como los elementos más conscientes de la teoría relacional en 

los directivos docentes la reflexividad, la reciprocidad y la coexistencia. 

Aspectos que permitieron originar la propuesta presentada. Estos 

componentes hacen evidente que es desde ellos de donde puede partir el 

diseño de una metodología que haga posible, en principio, una forma 

innovadora de acercar la teoría relacional de Donati a las nuevas formas 

normadas de la convivencia escolar y que, además, permite asumir el 

componente de promoción como parte primaria o fundamental de la ruta de 

atención integral, que pensada creativamente puede impedir la escalada de los 



213 
 

   

 

conflictos escolares y hacer posible la emergencia de relaciones “suigéneris”, 

visibilizándolas como códigos simbólicos que todas y todos producen. 

 

 

 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del 

Documento 

Propuesta pedagógica de convivencia en torno al manejo del conflicto 

Autor Gómez Barón Carmen Beatriz, Pedraza Suárez Johanna Alexandra y Rueda 

Santos Luz Jannett 

Referencia 

Bibliográfica 

Gómez, B. et al (2016) Propuesta pedagógica de convivencia en torno al 

manejo del conflicto. Trabajo de grado para optar al título de Maestría en 

Educación. Universidad de la Sabana. Chía. 

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia 

Diversidad 

Plan de mejoramiento 

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Disciplina escolar 

Resolución de conflictos 

Relaciones humanas 

Convivencia escolar 

Agresión 

Rechazo 

Ubicación  Dirección Electrónica Específica y/o clasificación topográfica de la 

Biblioteca donde se encuentra 

http://hdl.handle.net/10818/28236  

Descripción El documento es un proyecto de investigación realizado en tres instituciones 

educativas del sector público de Bogotá para mejorar la convivencia en 

estudiantes de grado 6. Se hizo una propuesta de intervención pedagógica 

frente a la convivencia, que permitiera el acercamiento de los estudiantes con 

los factores que generaban los conflictos, así como su análisis y reflexión. 

Conceptos 

Abordados 

El conflicto, el conflicto en la escuela, tipos de conflicto, abordaje, manejo y 

resolución de conflictos, la agresión, el rechazo. 

Observaciones El documento es una referencia para evidenciar de qué manera se elabora un 

plan de mejoramiento tipo investigación acción para mejorar la convivencia 

de tres instituciones públicas de la ciudad de Bogotá.  

 

Se puede concluir: 

El conflicto puede ser utilizado como herramienta pedagógica y como una 
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oportunidad de transformación en la escuela. “No se trata de eliminar los 

conflictos, sino de aprovechar estos para progresar, para desarrollar la 

capacidad de diálogo entre las personas y para mejorar las bases de nuestra 

convivencia” (Pérez, 2001, p.143). 

La propuesta de intervención pedagógica formada por las estrategias 

implementadas permitió desarrollar prácticas educativas para reflexionar en 

torno a la convivencia escolar, abordando de otra manera el conflicto y de 

reconocerlo como oportunidad de mejoramiento. 

 FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del 

Documento 

Propuesta pedagógica en formación ciudadana para la resolución pacífica de 

los conflictos escolares 

Autor Galvis Vega, María Isabel; Correal Rincón, Ángela Constanza; González 

Arias, Carmenza; Martínez Rueda, Claritza; Flórez Pinilla, Claudia Patricia; 

Ramírez Salcedo, Diana Patricia. 

Referencia 

Bibliográfica 

Galvis V. et al (2016) Propuesta pedagógica en formación ciudadana para la 

resolución de los conflictos escolares. Trabajo de grado para optar el título 

de maestría en Educación. Universidad de la Sabana, Chía Cundinamarca.  

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia 

Reconocimiento  

Diversidad 

Conflictos 

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Resolución de conflictos 

Convivencia social 

Colombia 

Paz 

Ubicación  Dirección Electrónica Específica y/o clasificación topográfica de la 

Biblioteca donde se encuentra 

http://hdl.handle.net/10818/24138 

Descripción El trabajo de investigación describe siete propuestas pedagógicas que se 

aplicaron en cinco colegios de Bogotá, en donde a través de la formación 

ciudadana, se dio herramientas para la resolución pacífica de conflictos 

escolares. 

Conceptos 

Abordados 

 

Persona, ciudadanía y formación ciudadana. 

Convivencia pacífica y entorno escolar 

Conflicto escolar 

Observaciones La implementación de diversas estrategias en 5 colegios de Bogotá, que 

permitieron un avance significativo en la convivencia. 

Es evidente el impacto que tuvo en las instituciones el desarrollo de las 

actividades propuestas donde se involucró a los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa y todos los esfuerzos estuvieron encaminados en 

lograr una mejora en la convivencia escolar.  
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FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

Nombre del 

Documento 

La convivencia escolar en adolescentes de cinco municipios de Sabana Centro 

Departamento de Cundinamarca – Colombia 

 

Autor Carvajal Castillo, César Andrés; Soto Godoy, María Fernanda; Urrea Roa, 

Pedro Nel 

Referencia 

Bibliográfica 

Carvajal, C et al. (2013) La convivencia escolar en adolescentes de cinco 

municipios de Sabana Centro Departamento de Cundinamarca – 

Colombia. Trabajo de grado. Maestría en Educación, Facultad de 

educación, Universidad de la Sabana, Chía. 

Palabras 

Claves de 

Búsqueda 

Convivencia, conflicto, diversidad,  

Palabras 

Claves del 

Artículo 

Educación, clima organizacional, autoestima, personal docente, familia, 

convivencia 

Ubicación  Dirección Electrónica Específica y/o clasificación topográfica de la 

Biblioteca donde se encuentra. http://hdl.handle.net/10818/6580 

Descripción El trabajo desarrollado en este proyecto está relacionado a la evaluación de 

la convivencia escolar en docentes y adolescentes en 9 instituciones 

educativas de 5 municipios de Sabana Centro en Cundinamarca en el año 

2011. Se aplican diversas herramientas para describir la situación de 

violencia y de clima organizacional de dichas instituciones. El objetivo 

principal fue describir a través de un estudio descriptivo y transversal en las 

instituciones, cómo es la convivencia escolar.  

Utilizaron para la elaboración del diagnóstico el Modelo educativo Precede 

Proceed.  

Conceptos 

Abordados 

Clima escolar, agresiones, conflictos convivencia escolar, autoestima, 

factores de riesgo y apoyo, funcionalidad familiar y bienestar. Modelo 

educativo Precede Proceed. 

Observaciones Se destacan como conclusiones: 

Los tipos de conducta agresivas más frecuentes son los insultos y hablar 

mal, el destrozo o robo de material y prendas de estudiantes. El aula de clase 

es el lugar en donde con mayor frecuencia se presentan las conductas 

agresivas y los agresores están en el mismo curso. 

Cerca de la mitad de los estudiantes consideran haber sido víctimas de 

agresiones y solo una proporción de ellos se consideró agresor.  

Las causas más frecuentes según los estudiantes, son los estudiantes 

conflictivos y la falta de respeto a la autoridad de los profesores.  

En este estudio se evidenció el clima escolar por parte de los estudiantes 

poco satisfactorio. Los docentes perciben un mejor clima escolar. 



216 
 

   

 

Este documento permite evidenciar cómo se elaboró un diagnóstico en 

cuanto a la percepción de convivencia y clima escolar. 



   

 

Anexo B. Cuadro de Operacionalización de Categorías  
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Anexo C. Consentimiento Informado  

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Bogotá, D.C. marzo de 2023  

 

Apreciado Docente  

 

Nosotras, Myriam Stella Fajardo y Yina Esperanza Moreno estudiantes de la Especialización 

en Gerencia Educativa de la Universidad de la Sabana estamos desarrollando un proyecto de 

investigación titulado “Plan estratégico para mejorar la gestión de la convivencia, el 

reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en el Colegio Agustín 

Fernández IED” 

 

Queremos  invitarla(o) a participar en este proyecto, que pretende: a) Caracterizar la gestión 

de la convivencia escolar, el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto, desde 

la percepción de los directivos docentes y los docentes del Colegio Agustín Fernández IED 

b) Identificar los tipos de violencia que ejercen estudiantes y docentes del Colegio Agustín 

Fernández y que impactan negativamente la convivencia escolar  y c) Determinar las 

estrategias pedagógicas que podrán propiciar cambios en la gestión de la convivencia escolar, 

el reconocimiento de la diversidad y la gestión del conflicto en la institución.  

 

Contamos con sus valiosos aportes y criterio profesional; si usted acepta participar, le 

pediremos que por lo anterior diligenciando con la mayor sinceridad el “cuestionario sobre 

la gestión de la convivencia escolar, la gestión del conflicto y el reconocimiento de la 

diversidad para directivos-docentes y docentes del Colegio Agustín Fernández”. Su 

diligenciamiento será online mediante un formulario Google, no se solicitará su 

identificación, pues será anónimo y requerirá de una disposición de tiempo aproximado de 

40 minutos   
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Su participación en esta investigación no tiene ninguna recompensa material o económica y 

usted es libre de no participar. Sus opiniones y aportes a esta investigación se usarán 

exclusivamente para este proyecto y se archivarán de manera segura. Nuestro trabajo de 

grado quedará a disposición del público en la biblioteca de la Universidad. 

 

Estaremos muy agradecidas por permitirnos que usted haga parte de este proyecto. Si lo desea 

puede contactarnos a los siguientes correos electrónicos: myriamfabe@unisabana.edu.co 

yinamogi@unisabana.edu.co 

 

Mil Gracias, 

 

 

MYRIAM STELLA FAJARDO BECERRA.  YINA ESPERANZA MORENO GIL 

Investigadora      Investigadora  

 

Si está de acuerdo en participar en este proyecto por favor escriba SI o NO en cada una de 

las casillas 

SI    

NO 
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Anexo E. Cuestionario sobre la gestión de la convivencia escolar, la gestión del 

conflicto y el reconocimiento de la diversidad para directivos – docentes y Docentes del 

Colegio Agustín Fernández. En: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJCgkgsSkGgpguFKyOkHPXZjGE

UZWtcLJHcq_OvOV0VVDaQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJCgkgsSkGgpguFKyOkHPXZjGEUZWtcLJHcq_OvOV0VVDaQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeJCgkgsSkGgpguFKyOkHPXZjGEUZWtcLJHcq_OvOV0VVDaQ/viewform?usp=sf_link
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Anexo F. Cuestionario convivencia a estudiantes de Bachillerato Colegio Agustín 

Fernández  

Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu_NEvVuQXHP_kYeSXZN8Xp8xxipo91V

oxwtsQuNucE3ftkw/viewform?usp=sf_link 
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