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Resumen: El objetivo de la presente investigación es analizar las percepciones de 124 
estudiantes del programa denominado jóvenes en extraedad y adultos (edades entre 
los 14 a 58 años), en jornada de fin de semana del Colegio Diana Turbay (Bogotá). 
Este estudio se realizó mediante el diligenciamiento del cuestionario de convivencia 
escolar para la no violencia (CENVI). Los resultados demostraron que merece una 
especial atención todo el Factor 2 (Gestión de la Convivencia), pues las percepciones 
allí evidenciaron que se necesitan más estrategias para formar en estos temas tanto 
a docentes como a estudiantes. Asimismo, se requiere promover la participación del 
estudiantado en el análisis crítico sobre lo que sucede con la convivencia escolar al 
interior de la institución, un aspecto que ha sido anotado por la literatura como apre-
miante por trabajar en el sector educativo.
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Students’ perception about school coexistence: a study conducted with over-age people

Abstract: The objective of this research is to analyze the perceptions of 124 students 
of the program called “Over-age Youth and Adults” (from 14 to 58 years), who are 
enrolled on weekend classes at the Diana Turbay School (Bogotá). This study was 
carried out by completing the questionnaire of school coexistence for non-violence 
(CENVI). The results showed that all Factor 2 (Coexistence Management) deserves 
special attention, since the perceptions there reflected that more strategies are needed 
to train both teachers and students in these issues. Likewise, it is necessary to pro-
mote the participation of students in the critical analysis of what happens with school 
coexistence within the institution; an aspect that has been noted by the literature as 
compelling for working in the education sector.

Keywords: bullying, school schedule (Thesaurus); school coexistence, over-age edu-
cation; educational inclusion (Author's keywords).

As percepções dos alunos sobre a coexistência escolar: um estudo realizado com 
alunos acima da idade

Resumo: O objetivo desta pesquisa é analisar as percepções de 124 estudantes do 
programa chamado jovens acima da idade e adultos (entre 14 e 58 anos), durante 
o fim de semana na Escola Diana Turbay (Bogotá). Este estudo foi realizado através 
do preenchimento do questionário sobre a convivência escolar para a não-violência 
(CENVI). Os resultados mostraram que todo o Fator 2 (Gestão da Convivência) me-
rece atenção especial, já que as percepções que foram evidenciadas mostraram que 
mais estratégias são necessárias para treinar tanto professores quanto alunos nestas 
questões. Também é necessário promover a participação dos estudantes na análise 
crítica do que está acontecendo com a coexistência escolar dentro da instituição, um 
aspecto que tem sido notado na literatura como uma questão premente a ser trabalhada 
no setor educativo.

Palavras-chave: assédio escolar, horário escolar (Tesauros); convivência escolar, 
escolaridade acima da idade; inclusão educativa (Palavras-chave do autor).

Introducción

Los trabajos de convivencia escolar en el mundo son bien conocidos, porque en 
ellos se encuentra una explicación de cómo algunos problemas que ocurren en el aula 
por la manera en que interactúan los estudiantes entre ellos, puede afectar el rendi-
miento escolar (Cerda et al., 2019).

Entre la gran variedad de términos que se pueden encontrar en los trabajos que 
abordan esta problemática, se encuentran: bullying, acoso escolar, matoneo, entre 
otros, que, para algunos autores pueden guardar relación, pero también diferencias. En 
este artículo se escoge el de convivencia escolar, por ser el que se consigna en la nor-
matividad colombiana vigente a la fecha en el Decreto 1965 (Ministerio de Educación 
Nacional [MEN], 2013) y en la que se recogen los anteriores conceptos mencionados.

En Colombia, desde 1994 se presentaron a través de la Ley 115 los parámetros 
generales para generar las políticas públicas de educación (Rodríguez-Burgos et al., 
2019; MEN, s.f.) y, en este marco brindado por la Ley se organiza el manual de con-
vivencia, documento orientativo que debe construir cada colegio para abordar estos 
temas (Miranda et al., 2018).

La Ley de Convivencia Escolar 1620 (2013) y su Decreto Reglamentario 1965 
(MEN, 2013), crean el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos, y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar (Ariza et al., 2018). La Ley 1620 de 2013 brindó las 
herramientas necesarias a las autoridades públicas, instituciones educativas oficiales 
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y privadas y directivos docentes, para enfrentar los actos de acoso y violencias que se 
presentan en el ámbito escolar (Acosta y Castillo, 2018).

La ruta de atención definida por el MEN (2013), hace hincapié en la promoción, la 
prevención, la atención y el seguimiento de algunas de las situaciones que han definido 
como afectación de la convivencia escolar:

Situaciones Tipo I: corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecua-
damente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 
clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Situa-
ciones Tipo II: corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características 
de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes carac-
terísticas: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. b. Que causen 
daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de 
los involucrados. Situaciones Tipo III: corresponden a este tipo las situaciones de 
agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexual. (MEN, Decreto 1965, 2013, p.16)

Para Forgiony (2019), los problemas de convivencia escolar ocurren por la falta de 
reconocimiento de las diferencias entre las personas, lo que puede ocasionar intoleran-
cia y falta de respeto. Estos aspectos mencionados, se presentan en diferentes niveles 
del sector educativo -desde la básica hasta la educación superior- y, se acentúan en 
las aulas, dependiendo del contexto social y económico de las personas (Salceda et al., 
2022). Narváez et al. (2020) al respecto, identifican una destacada relación entre barrios 
(sectores en una ciudad) marcados por la violencia, la marginalidad y la exclusión social 
con diversos factores de deprivación sociocultural, acoplados a los principales ambien-
tes de influencia de los jóvenes: familia, barrio, comunidad y por supuesto la escuela.

En el caso de los jóvenes en extraedad, —definidos como aquellos estudiantes 
que terminan cursando, por ejemplo: la primaria cuando deberían estar finalizando 
la secundaria— los problemas podrían agudizarse aún más, pues son una población 
en algunos casos discriminada y segregada (Luque et al., 2018); se les estigmatiza 
como “jóvenes problema” y se le juzga como personas no adaptadas al sistema. Murillo 
(2017) afirma que “los jóvenes en extraedad pueden desarrollar actitudes que les 
dificultan una adecuada socialización con sus compañeros, generando así situaciones 
negativas de convivencia” (p. 1) y, aunque en ocasiones estos problemas no sean de 
gravedad, en otras, pueden obstaculizar el correcto desarrollo de las clases e incluso, 
convertirse en una verdadera problemática para el alumnado o el profesorado que los 
padece (Álvarez et al., 2010).

Estos problemas de convivencia escolar se pueden volver más complejos cuando 
el profesorado no está formado en estos temas y se presentan inadecuadas prácticas 
docentes (Andrades, 2020; Delgado, 2018; Rioseco y Barría 2021; Monge y Gómez, 
2021). Además, tampoco ayuda cuando la gestión escolar de una institución se centra 
en un enfoque tradicional donde predominan las acciones para mantener la disciplina, 
controlar el comportamiento de los estudiantes y amenazar con sanciones la falta del 
cumplimento de las reglas (Becerra et al., 2019; Jarés, 1997).

Concretamente, esta investigación pone su atención en un grupo de estudiantes en 
condición de vulnerabilidad como es el caso de los jóvenes en extraedad que ingresan 
al sistema educativo, en donde hay pocos trabajos académicos desarrollados al res-
pecto (Muñoz et al., 2014; Ballestas, 2018; Talero y Educativas, 2020). Los estudiantes 
que participan de este estudio tienen diversas edades, las cuales están comprendidas 
entre los 14 y los 58 años. La pregunta de investigación planteada es: ¿cuáles son las 
percepciones sobre la convivencia de los jóvenes en extraedad y adultos del Colegio 
Diana Turbay jornada fin de semana?

Algunos estudios sobre la convivencia escolar

Los estudios sobre las percepciones de los estudiantes sobre convivencia son 
muy importantes (Grande, 2010; Mena, 2013) porque pueden ser usados para realizar 
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ejercicios con los estudiantes para incentivar el diálogo, ayudarlos a expresar sus 
emociones, comentar situaciones vividas y abrir oportunidades para lograr un cambio 
en las dinámicas como interactúan con diferentes actores: docentes, compañeros 
(otros estudiantes) y familia (Álvarez et al., 2013; Aron et al., 2012; Martínez et al., 
2008; Pérez et al., 2021).

Es necesario que las instituciones realicen intervenciones pedagógicas para que 
los estudiantes aprendan a manejar y regular sus conflictos, desde una mirada que 
posibilite la construcción del respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad (Gallardo 
et al., 2019). Esto se logra −al menos en la escuela− a partir del trabajo en equipo entre 
directivos y docentes, y desde la visualización de un objetivo común, el de conseguir 
que los estudiantes aprendan a tener un adecuado manejo de las emociones (Cano, 
2016; Better y Poma, 2016; Martínez, 2021; Rodríguez y Vaca, 2010; Uria et al., 2021).

Desde el año 2014 se delegó a los colegios en Colombia a crear estrategias peda-
gógicas que promovieran la Cátedra para la Paz, a través de la Ley 1732 (2004) y, a la 
vez, a construir un currículo que fuera transversal y promoviera la convivencia escolar 
por medio de las siguientes competencias ciudadanas: a) la consideración de los demás 
y de cada persona como ser humano; b) la toma de decisiones en diferentes contextos 
y, c) la pluralidad que nos habla del reconocimiento y el disfrute de la diversidad humana 
respetando los derechos del otro (Castiblanco et al., 2019).

Por lo anterior, es que se crean programas y proyectos cuyo objetivo es alcanzar 
una mejor convivencia escolar en los colegios; uno de ellos, es el programa Aulas en 
Paz, que busca prevenir la agresión y promover la convivencia pacífica. El programa 
recomienda que se desarrollen tres fases: la primera, un currículo para el desarrollo de 
competencias ciudadanas; la segunda, un refuerzo extracurricular en grupos de dos 
niños/as inicialmente agresivos, cuatro prosociales (niños que sirven como modelos 
de comportamiento social para los inicialmente más agresivos) y, la tercera, talleres, 
visitas y llamadas telefónicas para las familias. La implementación del programa ha 
demostrado que se puede lograr una disminución en la agresión e indisciplina, un 
aumento en comportamientos sociales con seguimiento de normas y generación de 
redes de amistad entre compañeros (Ramos et al., 2007).

Otra forma de resolución de conflictos es la mediación, la cual fortalece la convivencia 
escolar y sirve para prevenir futuros problemas de interacción entre los estudiantes, 
generando en los actores involucrados conciencia de que el conflicto es inherente a todos 
y que hay formas de superarlos respetando los diferentes puntos de vista (Alfaro et al., 
2014; Peralta et al., 2016; Serey y Zúñiga, 2021). Se aprende a convivir, conviviendo, 
generando oportunidades para el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva y 
respeto por los puntos de vista de los demás (Mendoza, 2006). 

Un último aspecto, importante a considerar de lo mencionado hasta ahora, es que 
contribuir en la práctica a la mejora de la convivencia escolar no es fácil, quizás en 
la teoría estén los aspectos más claros, pero como lo mencionan Pastor y Blázquez 
(2019), incidir positivamente en la disminución de los conflictos escolares requerirá del 
trabajo articulado de toda la comunidad educativa y no bastará con iniciativas aisladas 
promovidas por unos pocos docentes.

Metodología

El estudio está basado en la aplicación del cuestionario de Convivencia Escolar 
para la No Violencia (CENVI) de los autores Muñoz et al. (2017) con el que se realiza 
una estadística descriptiva, con la cual, se llegan a generalidades para toda la pobla-
ción que participa en el estudio. Este estudio contó con la participación voluntaria de 
los estudiantes. La investigación se realizó como una actividad aparte a las clases 
habituales, orientada por los investigadores. Lo anterior, con la autorización de la rectora 
de la institución educativa.
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Participantes

En esta investigación participaron 124 estudiantes con edades comprendidas entre 
14 a 58 años. De estas personas, 61 fueron hombres y 63 mujeres, quienes cursaban 
desde ciclo 3 (sexto y séptimo) hasta ciclo 5 (décimo) de educación básica secundaria, 
del programa para jóvenes en extraedad y adultos, Colegio Diana Turbay de la localidad 
18 Rafael Uribe Uribe, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Instrumento

El cuestionario usado por Muñoz et al. (2017) tuvo un Alfa de Cronbach con estu-
diantes chilenos entre 0.810 a 0.903 que lo hace fiable para identificar percepciones 
sobre convivencia escolar. El modelo propuesto por sus diseñadores se observa en la 
Tabla 1. Se trata de un instrumento de escala Likert de 1 a 5 (de menor a mayor). Muñoz 
et al. (2017) definen el Factor 1: Tipos de Violencia Escolar (TVE), como la categoría que 
“explora las percepciones de los estudiantes en relación a las formas de manifestación 
de la violencia en contextos escolares” (p. 209); y el Factor 2: Gestión de la Convivencia 
(GC) “lo hace en relación a aspectos centrales de gestión establecidos por la política 
pública de convivencia y la forma en que son implementados por la escuela” (p. 209).

Tabla 1 
Modelo para el análisis de la estructura del cuestionario (CENVI)

Nota. V significa: Violencia. F significa: Formación. G significa: Gestión; tomado de Muñoz et al., (2017).

Resultados

Análisis de fiabilidad

El Alfa de Cronbach se calcula cuando los datos son ingresados al SPSS con la 
prueba “sin excluir el elemento”, con la que se identifica cuáles fueron los ítems que 
sacaron valores más bajos para ser excluidos posteriormente. En este caso como el 
valor más bajo en uno de sus ítems fue de 0.803, no hubo necesidad de eliminar ningún 
ítem del cuestionario. La fiabilidad total fue de 0.833, lo que hace al instrumento CENVI 
bastante fiable para ser usado en el contexto colombiano.

Análisis de percepciones para la convivencia escolar para el Factor 1 (TVE)

A continuación, se realizará el análisis detallado para el Factor 1: Tipos de Violencia 
Escolar (TVE) y sus dimensiones con respecto al porcentaje de respuesta que cada 
estudiante ha seleccionado en cada uno de los ítems del instrumento CENVI, recordando 
que se trata de un cuestionario de escala Likert (1 = Siempre 2 = Casi siempre 3 = Algunas 
veces 4 = Muy pocas veces 5 = Nunca).

Este análisis se realiza de la siguiente manera: se identifican los porcentajes más 
altos y para agilizar la interpretación y hacerlo más concreto, se sumarán las opciones 
1 y 2 (siempre y casi siempre), la opción 3 se asumirá como un valor medio (algunas 
veces), y se suman las opciones 4 y 5 (muy pocas veces y nunca).
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Se usan las expresiones “poco favorables” cuando las percepciones obtengan un 
valor que se considere debe ser mejorado en futuros procesos formativos y, por el con-
trario, se usa la expresión “favorable” y “muy favorable” cuando el resultado tenga un 
porcentaje cuya afirmación en el ítem tenga que ver con un aspecto a exaltar, es decir, 
una percepción adecuada y no negativa.

Análisis para la dimensión de violencia verbal

En la Tabla 2, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 4 y 5: 10 
ítems (en total representan el 63%) de las percepciones favorables.

Frente a lo anterior, se analiza lo siguiente: los 10 ítems están ubicados en por-
centajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 1, se encuentra que los 
estudiantes reconocen que no hay tantos rumores negativos y mal intencionados 
(favorable). El ítem 2, se identifica que no ponen muchos sobrenombres (favorable). 
En el ítem 3, los estudiantes reconocen que no hablan tan mal de sus compañeros 
(favorable). En el ítem 4, se identifica que no son tan marcadas las burlas hacia los 
compañeros por sus características físicas o forma de ser (favorable). En el ítem 5, el 
54% de los estudiantes consideran que no hay tantos compañeros que avergüencen 
a otros con burlas (favorable). En el ítem 6, el 81% sienten que no hay muchos estu-
diantes que ofendan a otros compañeros/as burlándose de las características de su 
familia (muy favorable). En el ítem 7, se evidencia que los estudiantes piensan que hay 
pocas agresiones verbales por xenofobia (favorable). En el ítem 8, el 75% piensa que 
son pocas las amenazas entre compañeros para causar miedo (favorable). En el ítem 
9, la mayoría percibe que son escasos los estudiantes que esperan otros a la salida del 
colegio para molestarlos (favorable). En el ítem 10, el 76% considera que no hay insultos 
verbales o bromas de los estudiantes hacia los docentes (favorable).

Estadísticamente se puede concluir frente a la Tabla 2 lo siguiente: la mayoría de 
percepciones están ubicadas como favorables en la suma de las opciones 4 y 5, allí 
se ubican los porcentajes más altos, no obstante, no se puede perder de vista que 
hay porcentajes inferiores ubicados en siempre y casi siempre, que demuestra que 
una parte de los estudiantes consideran que sí se presentan ciertos abusos en las 
cuestiones que se han indagado en los primeros 10 ítems, referentes al análisis para la 
dimensión de violencia verbal.

Tabla 2 
Porcentajes Dimensión de violencia verbal
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Análisis dimensión de violencia física conductual

En la siguiente Tabla 3, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más 
altos y la escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems adecuados (opciones 4 y 5): 10 ítems (11 al 14, 16 al 21). En total suman 
59% de las percepciones favorables.

 - Ítems menos favorables (suma de escala 1 y 2): 1 ítem (15) 45% negativo 
frente al 40% favorable.

Frente a lo anterior, se analiza lo siguiente: los 11 ítems están ubicados en 
porcentajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 11, el 55% respondió que 
no hay agresiones entre pares dentro del colegio (favorable). El ítem 12, el 65% con-
sidera que no hay agresiones o intimidaciones por parte de los estudiantes hacia sus 
compañeros a la salida del colegio (favorable). En el ítem 13, se percibe que son pocas 
las peleas entre compañeros en las cercanías del colegio (favorable). En el ítem 14, el 
82% considera que no hay amenazas con golpes entre compañeros (muy favorable). 
En el ítem 15, un porcentaje alto de los encuestados sienten que hay estudiantes que 
dan patadas, empujones o golpes en la cabeza a sus compañeros (menos favorable). 
En el ítem 16, los encuestados sienten que son pocos los estudiantes que avergüenzan 
a otros haciéndoles bromas pesadas (favorables). En el ítem 17, se demuestra que la 
mayoría de los estudiantes no encierran a sus compañeros o les esconden las cosas 
(favorable). En el ítem 18, con el 69% de las percepciones concluye que son escasos 
los daños o hurtos a los bienes de los compañeros (favorable). En el ítem 19, se iden-
tifica que casi no se utilizan dibujos para ofender a otros compañeros (favorable). En 
el ítem 20, el 71% considera que no hay actitudes desafiantes o prepotentes de los 
estudiantes hacia los docentes (favorable). En el ítem 21, se concluye que la mayoría 
de los estudiantes no rompen o destruyen a propósito bienes del colegio (favorable).

Se concluye frente a la Tabla 3 lo siguiente: la mayoría de las percepciones están 
ubicadas como favorables en la suma de las opciones 4 y 5, allí se ubican los porcentajes 
más altos, sin embargo, en el ítem 15, se evidencia que, sí existen agresiones marcadas 
entre compañeros como patadas, empujones o golpes en la cabeza, se sugiere reforzar 
la dimensión física conductual entre compañeros.

Tabla 3 
Porcentajes Dimensión violencia física conductual
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Análisis dimensión violencia social exclusión

En la Tabla 4, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems fuertemente adecuados (opciones 4 y 5): 1 ítems (22 al 31). En total 
suman 75% de las percepciones favorables.

Frente a lo anterior, se analiza lo siguiente: los 10 ítems están ubicados en porcen-
tajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 22, el 73% de los encuestados no 
sienten que son ignorados o rechazados por sus compañeros (favorable). El ítem 23, 
el 80% considera que no hay discriminación o burlas hacia los estudiantes destacados 
académicamente (muy favorable). En el ítem 24, el 73% percibe que no hay discriminación 
hacia los compañeros que obtienen bajas notas (favorable). En el ítem 25, se concluye 
que la mayoría considera que, son pocos los grupos que hacen sentir inferiores a otros 
compañeros (favorable). En el ítem 26, el 66% considera que no existe un grupo en su 
curso que se crea superior (favorable). En el ítem 27, se demuestra que son pocos los 
estudiantes que se sienten excluidos por su físico o porque algo les cueste en relación 
con otros compañeros (favorable). En el ítem 28, se concluye que es mínima la dis-
criminación por la personalidad o forma de ser de los compañeros (favorable). En el 
ítem 29, se demuestra que son pocos los estudiantes que se sienten excluidos por sus 
compañeros en recesos u otras actividades (favorable). En el ítem 30, con el 84% de las 
percepciones se identifica que hay poca discriminación hacia compañeros indígenas 
o extranjeros (muy favorable). En el ítem 31, el 81% de los encuestados considera que 
no hay compañeros que avergüencen o ridiculicen a otros en los encuentros sociales 
del curso (muy favorable).

Frente a la Tabla 4 se infiere lo siguiente: el total de percepciones están ubicadas 
como favorables en la suma de las opciones 4 y 5, allí se ubican los porcentajes más 
altos con un total de 75%, mientras el 10% de las percepciones se encuentra en un 
porcentaje medianamente favorable, es importante ver qué pasa con el 15% de las per-
cepciones menos favorables en relación con la dimensión de violencia social exclusión.

Tabla 4 
Porcentajes Dimensión violencia social exclusión

Análisis dimensión de violencia en medios tecnológicos

En la Tabla 5, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:
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 - Ítems fuertemente adecuados (opciones 4 y 5): 9 ítems (32 al 40). En total 
suman 81% de las percepciones favorables.

Frente a lo anterior, se analiza lo siguiente: los 9 ítems están ubicados en porcen-
tajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 32, el 81% de los encuesta-
dos consideran que no hay agresiones o insultos entre compañeros por medios como 
mensajes de texto por WhatsApp, Line, correo electrónico u otros (muy favorable). 
El ítem 33, el 81% considera que son mínimas las agresiones entre compañeros por 
medio de redes sociales (muy favorable). En el ítem 34, con el 81% de respuestas fa-
vorables se percibe que son escasas las publicaciones, fotos o videos, con fines de 
ofensa o burla hacia los compañeros (muy favorable). En el ítem 35, se demuestra que 
un bajo porcentaje de los estudiantes hacen comentarios o publicaciones para dañar 
la imagen de sus compañeros (favorable). En el ítem 36, el 85% de los encuestados 
piensa que no se utilizan grabaciones, fotos con fines de amenaza o chantaje hacia los 
compañeros (muy favorable). En el ítem 37, con el 85% se demuestra que son escasas 
las publicaciones, fotos o videos ofensivos hacia los profesores (muy favorable). En 
el ítem 38, con el 89% se identifica que son pocos los insultos o amenazas hacia los 
profesores a través de redes sociales (muy favorable). En el ítem 39, se concluye que 
es limitado el número de estudiantes que crean cuentas o perfiles falsos para difundir 
comentarios intimidantes (favorable). En el ítem 40, se identifica baja probabilidad de 
que los estudiantes se apropien del Facebook o del correo electrónico con fines de 
burla, agresión o para ver contenido privado (favorable).

Estadísticamente se puede concluir frente a la Tabla 5 lo siguiente: el total de per-
cepciones están ubicadas como favorables en la suma de las opciones 4 y 5, allí se 
ubican los porcentajes más altos con un total de 82%, de percepciones favorables, 
mientras el 8% de las percepciones se encuentra en un porcentaje medianamente fa-
vorable, el 10% de las percepciones pertenecen a las menos favorables. 

Tabla 5 
Porcentajes Dimensión violencia en medios tecnológicos

Análisis dimensión de violencia profesor a estudiante

En la Tabla 6, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems fuertemente adecuados (opciones 4 y 5): 9 ítems (41 al 49). En total 
suman 77% de las percepciones favorables. 

Frente a lo anterior, se analiza lo siguiente: los 9 ítems están ubicados en porcen-
tajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 41, son pocos los estudiantes 
que consideran que hay profesores que rechazan a algunos compañeros (favorable). El 
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ítem 42, el 80% considera que son mínimas las situaciones de burla de los profesores 
hacia sus compañeros (muy favorable). En el ítem 43, se comprueba que son escasas 
las ocasiones en las que los profesores ignoran a los estudiantes en clase (favorable). 
En el ítem 44, se indica que son poco probables los comentarios ofensivos o intimi-
dantes de los profesores hacia los estudiantes (favorable). En el ítem 45, el 82% de los 
encuestados considera que los profesores no colocan notas malas a propósito a algunos 
compañeros (muy favorable). En el ítem 46, la mayoría de estudiantes sienten que pueden 
presentar reclamos cuando son tratados injustamente por un profesor (favorable). En 
el ítem 47, un gran porcentaje opina que pueden reflexionar con sus docentes acerca 
de algún conflicto que hayan tenido entre estudiante - profesor y llegar a acuerdos 
(favorable). En el ítem 48, se concluye que son pocos los momentos en los que los 
profesores recurren a gritos y golpes en la mesa para llamar la atención (favorable). En 
el ítem 49, se deduce que son mínimas las ocasiones en las que un profesor agrede a 
un estudiante tomándolo fuerte para llamar su atención o sacarlo del salón (favorable). 

Se infiere frente a la Tabla 6 lo siguiente: el total de percepciones están ubicadas 
como favorables en la suma de las opciones 4 y 5, allí se ubican los porcentajes más 
altos con un total de 77%, de percepciones favorables, no obstante, el 13% considera 
que hay situaciones menos favorables en el análisis de la dimensión de violencia pro-
fesor – estudiante, mientras que el 10% se mantiene en un porcentaje de percepción 
medianamente favorable.

Tabla 6 
Porcentajes Dimensión violencia profesor a estudiante

Análisis de percepciones para la convivencia escolar para el Factor 2 (GC)

A continuación, se realizará el análisis detallado del Factor 2: Gestión de la con-
vivencia (GC) y sus dimensiones con respecto al porcentaje de respuesta que cada 
estudiante ha seleccionado en el instrumento. Este análisis se efectúa de la misma 
manera que se hizo con los anteriores ítems del 1 al 49, sumando las opciones 1 y 2, la 
opción 4 y 5 y la 3 como un valor medio y luego, identificando el porcentaje más alto.

Análisis Dimensión Formación para la no violencia

En la Tabla 7, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos de 
respuestas y la escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 1 y 2: 
ítem 50 (suman 44%) (poco favorable)

 - Ítems con porcentajes más altos en la opción 3: ninguno 
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 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 4 y 5: 
ítem 50 (suman 44%). 11 ítems (51 al 61) (poco favorable).

Con respecto a lo encontrado en la Tabla 7, los 12 ítems están ubicados en 
porcentajes en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 50, se obtiene que la 
mitad de los estudiantes encuentran que los profesores no ayudan a reflexionar y 
resolver conflictos y el 44% que sí (se considera medianamente favorable). El ítem 51, 
Los estudiantes y profesores, casi no reflexionan sobre el maltrato, la violencia o abuso 
(poco favorable). El ítem 52, en el colegio se habla poco de las consecuencias que trae 
la violencia a través de medios sociales (poco favorable). El ítem 53, los estudiantes 
tienen pocas oportunidades de reflexión junto con los docentes, sobre situaciones que 
los pueden llevar a conductas violentas. El ítem 54, los profesores no enseñan a 
controlar el enojo y a evitar la violencia. El ítem 55, un gran porcentaje considera que 
la escuela no hace talleres con los acudientes para prevenir situaciones de violencia o 
robo. El ítem 56, la mayoría de los estudiantes opina que la escuela no realiza talleres 
con acudientes para tratar temas de violencia en redes sociales. El ítem 57, en gran 
medida se considera que los profesores no promueven que los estudiantes se disculpen 
cuando agreden a alguien. El ítem 58, demuestra que muchos estudiantes sienten que 
no tienen espacios para hablar sobre conflictos. El ítem 59, gran parte de los estudiantes 
consideran que sus acciones no contribuyen a disminuir la violencia y mejorar la 
convivencia. El ítem 60, son pocas las ocasiones entre semana que los estudiantes se 
dedican como curso a conocerse y convivir.

Estadísticamente se puede concluir frente a la Tabla 7 lo siguiente: el total más alto 
de percepciones están ubicadas como poco favorables en la suma de las opciones 4 y 5, 
allí se ubican los porcentajes con un total de 54%, en relación con la opción 3 que tiene el 
17% de percepciones medianamente favorables y el 29% de la suma de las opciones 1 y 2.

Tabla 7 
Porcentajes Dimensión formación para la no violencia

Análisis Dimensión Gestión para la no violencia

En la Tabla 8, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:

 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 1 y 2: 7 
ítems (62 al 68), percepciones favorables. 
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 - Ítems con porcentajes más altos en la opción 3: ninguno 

 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 4 y 5: 3 
ítems (69 al 71) percepciones poco favorables.

Con respecto a lo encontrado en la Tabla 8, 7 ítems están ubicados en porcentajes 
en las opciones de respuestas 1 y 2. Para el ítem 62, el 44% considera que en el colegio 
se aplican sanciones a los estudiantes que discriminan y son violentos, en relación 
con el 41% que considera que no (medianamente favorable). El ítem 63, el 45% de 
los encuestados opina que se aplican sanciones cuando hay violencia, con relación 
al 27% que opina que no (favorable). El ítem 64, el 54% considera que el total de los 
profesores conocen qué hacer para resolver un conflicto (favorable). El ítem 65, el 44% 
considera que la institución impulsa normas de no agresión, frente al 37% que opina 
que no (favorable). El ítem 66, 44% concluye que el colegio refuerza en normas para 
no hacer bromas pesadas, en relación con el 36% que opina que no (favorable). El ítem 
67, el 50% considera que el colegio enseña normas de respeto hacia los bienes ajenos, 
frente al 32% que opina que no (favorable). El ítem 68, el 55% de los estudiantes pien-
sa que cuando hay un estudiante acosador, sus padres son citados por coordinación 
(favorable). El ítem 69, el 44% siente que el colegio no brinda orientación a los padres 
de hijos que han sufrido violencia, respecto al 39% que opina que sí (poco favorable). El 
ítem 70, el 49% cree que el colegio hace seguimiento a los agresores y a las víctimas, 
en relación con el 38% que opina que no (favorable). El ítem 71, el 51% considera que 
existen personas capacitadas en el colegio para tratar estudiantes que presentan 
violencia (favorable).

Se infiere frente a la Tabla 8 lo siguiente: el 70% más alto de percepciones están 
ubicadas como favorables en la suma de las opciones 1 y 2, en relación con el 30% 
más alto de percepciones están ubicadas como poco favorables en la suma de las 
opciones 4 y 5. Aunque aparentemente el porcentaje mayor es favorable, la mayoría de 
los porcentajes no superan el 50% lo cual indica que no son percepciones con un alto 
porcentaje de favorabilidad.

Tabla 8 
Porcentajes Dimensión gestión para la no violencia

Análisis dimensión del componente de participación

En la Tabla 9, se identifican los ítems que obtuvieron los porcentajes más altos y la 
escala donde están ubicados, encontrándose lo siguiente:
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 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 1 y 2: 2 
ítems (77 y 78), percepciones favorables.

 - Ítems con porcentajes más altos en la opción 3: ninguno.

 - Ítems con porcentajes más altos resultantes de la suma de opciones 4 y 5: 6 
ítems (72 al 76 y el 79) percepciones poco favorables.

Con respecto a lo encontrado en la Tabla 9, 6 ítems están ubicados en porcentajes 
en las opciones de respuestas 4 y 5. Para el ítem 72, el 47% de los estudiantes considera 
que no participan en la elaboración del reglamento escolar, en relación con el 34% que 
considera que sí (poco favorable). Para el ítem 73, el 46% sienten que no se analizan 
en grupo las normas del colegio, frente al 35% que considera que sí (poco favorable). 
Para el ítem 74, el 45% de los estudiantes no ayudan para que se cumplan las normas 
pactadas, en relación con el 40% que considera que sí (poco favorable). Para el ítem 
75, el 47% piensa que el colegio no los impulsa a organizarse para defenderse contra el 
bullying, frente al 38% que considera que sí (poco favorable). Para el ítem 76, el 47% no 
informa a las directivas o docentes cuando saben que algo grave está pasando en el 
colegio, en relación con el 34% que considera que sí (poco favorable). Para el ítem 77, el 
59%, opina que si un compañero sufre maltrato en el colegio pueden pedir ayuda a los 
adultos (favorable). Para el ítem 78, el 46% se sienten escuchados por el coordinador 
y los profesores, en relación con el 35% que considera que no (favorable). Para el ítem 
79, el 44%, no se apoyan entre ellos cuando ven que alguien está sufriendo violencia, 
frente al 42% que considera que sí (medianamente favorable).

Estadísticamente se puede concluir frente a la Tabla 9 lo siguiente: el total más 
alto de percepciones (6) están ubicadas como poco favorables en la suma de las 
opciones 4 y 5, en relación con el total más alto de percepciones (2) que están ubica-
das como favorables en la suma de las opciones 1 y 2. Lo cual indica que son más 
percepciones poco favorables con relación a la dimensión para la participación. 

Tabla 9 
Porcentajes Dimensión participación

Conclusiones

Frente a la pregunta de investigación: ¿cuáles son las percepciones sobre la 
convivencia de los jóvenes en extraedad y adultos del Colegio Diana Turbay jornada 
fin de semana?, se encuentra que, en términos generales el Factor 1 del cuestionario 
aplicado, el cual explora la percepción de los estudiantes en relación con las formas 
de manifestación de la violencia escolar, los resultados parecen mostrar de manera 
general que las percepciones son favorables; sin embargo, algunas dimensiones, 
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demuestran por el contrario, la necesidad de fijar la mirada sobre determinados aspec-
tos que resaltan que hay unos problemas de convivencia; por ejemplo, en la dimensión 
sobre la violencia verbal, el 17% de las percepciones son consideradas medianamente 
favorables y el 20% de las mismas no son favorables. Esto indica que existe una conside-
rable cantidad de estudiantes que se sienten maltratados verbalmente por sus pares o 
sienten que una pequeña cantidad de compañeros usan la palabra para ofender a sus 
profesores. Los resultados demuestran que el 37% sienten que algunos estudiantes 
ponen sobrenombres molestos a sus compañeros/as.

En la segunda dimensión que centra su interés en la violencia física conductual, 
llama la atención que aunque la mayoría de las percepciones son favorables, el 45% 
de los encuestados perciben que algunos estudiantes dan patadas, empujones o 
golpes en la cabeza a sus compañeros/as, bromeando o para dejarlos en vergüenza, 
esta es una cifra alta en comparación al resto de percepciones favorables y por este 
motivo es importante crear espacios de diálogo con los estudiantes para darle solución 
a esta problemática.

Los resultados de la tercera dimensión: violencia social y exclusión, reflejan que la 
percepción en general es favorable y que los estudiantes no se sienten ignorados, 
rechazados o discriminados por condiciones físicas, personales o de identidad cultural, 
aunque existe un 15% de los estudiantes que consideran lo contrario.

En la cuarta dimensión sobre violencia en medios tecnológicos, el 82% de las 
percepciones son favorables, frente al 10% que son poco favorables, lo que significa 
que los estudiantes afirman que no se hacen publicaciones en medios digitales enca-
minadas a agredir, insultar o maltratar compañeros o profesores; uno de los motivos 
para que estos datos sean positivos, puede ser porque los estudiantes al ser de dife-
rentes edades, no usan las mismas aplicaciones de redes sociales y, además, no todos 
se agregan como amigos en esas redes, lo que disminuye este tipo de agresiones. Esta 
última conclusión requiere de análisis más profundos puesto que las investigaciones 
recientes muestran que la convivencia escolar es bastante difícil de manejar en las 
redes sociales (López, 2019).

En la última dimensión, acerca de la violencia del profesor al estudiante, se en-
cuentra en los resultados que la gran mayoría de estudiantes se sienten bien en rela-
ción con sus profesores. Hay una mínima proporción que sienten agresión por parte 
de sus docentes.

El análisis del Factor 2, que indaga en las percepciones de los estudiantes sobre la 
gestión de la convivencia en la institución, los resultados evidencian que la percepción 
en general es poco favorable, por tal motivo, se hace necesario examinar cómo los 
directivos y los profesores están abordando el tema de la gestión de la convivencia en 
la jornada fin de semana, por tanto, se deben adoptar nuevas estrategias que permitan 
que los estudiantes conozcan más del tema de la gestión de la convivencia y sus normas 
(Monge y Gómez, 2021).

Concretamente, en la dimensión sobre formación para la no violencia se evidencia 
que ni los profesores ni las directivas capacitan o abren espacios para el diálogo con 
los estudiantes sobre la convivencia escolar. Las percepciones de los estudiantes se 
ubican todas como no favorables. En la dimensión gestión para la no violencia, las 
percepciones fueron variadas, prácticamente la mitad de los estudiantes considera 
que hace falta mucho más trabajo por parte de la institución sobre estos aspectos.

Por otro lado, en los resultados que se obtuvieron en la dimensión participación, se 
muestra que hay casi una ausencia de canales y espacios para promover una comuni-
cación asertiva y propositiva por parte de los estudiantes con sus profesores y directivas, 
lo que concuerda con algunos estudios que resaltan que parte de estos resultados se 
generan por la falta de preparación tanto del profesorado como de la misma gestión 
de las instituciones educativas (Andrades, 2020; Talero Beltrán y Educativas, 2020).
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También se recalca, que esta investigación, se centra en jóvenes en extraedad que 
provienen de condiciones socioeconómicos difíciles y aunque los resultados reflejan 
correspondencias con otros estudios adelantados con estudiantes que no están en 
condición de vulnerabilidad (Rioseco y Barría 2021), valdría la pena posteriormente, 
aplicar el instrumento CENVI a otros participantes de diferentes contextos para ana-
lizar las diferencias, y que en la escasa literatura que se ha realizado de este tema 
(jóvenes en vulnerabilidad), se ha recalcado que sí hay especificidades importantes de 
identificar y documentar (Narváez et al., 2020; Salceda et al., 2022).
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