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Resumen 

Introducción: El estudio de la convivencia en los entornos escolares suele partir de nociones 
subjetivas que dan cuenta de diversas medidas pedagógicas para la resolución de conflictos. No 
obstante, es imprescindible revisar las relaciones internas entre las diferentes formas de mani-
festación de violencia por parte de los actores educativos.  
Objetivo: Teniendo en cuenta esta premisa, el presente texto analiza la interacción entre las 
distintas tipologías de violencia que prevalecen en el recreo y la gestión para la convivencia 
implementando un análisis correlacional, con el fin de identificar posibles relaciones y cómo 
estos elementos pueden impactar en la implementación y el estímulo de un ambiente escolar 
pacífico en la institución.  
Metodología: El estudio responde a un enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 
transversal. Se aplicó un instrumento validado psicométricamente en 114 estudiantes de la ins-
titución educativa Luis Flórez Tierradentro en el Líbano-Tolima (Colombia).  
Resultados: Entre los principales resultados se destaca una fuerte relación entre las tipologías 
de violencia, cuya dinámica impacta directamente las formas de interacción social y adherencia 
de las estrategias de promoción y prevención para la convivencia escolar.  
Discusión: El análisis resalta la necesidad de fortalecer las estrategias de convivencia escolar, 
dada la disparidad entre la percepción estudiantil y la efectividad de las intervenciones actuales 
frente a la violencia. 
Conclusiones: Visto de esta manera, la investigación concluye que es vital acoger en el análisis 
de intervención, una base empírica que permita conocer de fondo las diversas formas en las que 
se exterioriza la violencia en el contexto educativo. 
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Abstract 

Introduction: The study of coexistence in school environments usually starts from subjective 
notions that account for various pedagogical measures for conflict resolution. However, it is 
essential to review the internal relationships between the different forms of manifestation of 
violence by educational actors.  
Objective: With this premise in mind, the present text analyzes the interaction between the dif-
ferent typologies of violence that prevail in the school and the management for coexistence by 
implementing a correlational analysis, in order to identify possible relationships and how these 
elements can impact on the implementation and encouragement of a peaceful school environ-
ment in the institution.  
Methodology: The study responds to a quantitative, descriptive correlational cross-sectional 
approach. A psychometrically validated instrument was applied to 114 students of the educa-
tional institution Luis Flórez Tierradentro in Líbano-Tolima (Colombia). 
Results: Among the main results, there is a strong relationship between the typologies of vio-
lence, whose dynamics directly impact the forms of social interaction and adherence to promo-
tion and prevention strategies for school coexistence.  
Discussion: The analysis highlights the need to strengthen school coexistence strategies, given 
the disparity between student perception and the effectiveness of current interventions against 
violence. 
Conclusions: Seen in this way, the research concludes that it is vital to include in the interven-
tion analysis, an empirical basis that allows to know in depth the diverse ways in which violence 
is externalized in the educational context. 
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Introducción

El panorama de la convivencia escolar en Colombia presenta cifras alarmantes, evidenciando un au-
mento cercano al 100% en situaciones de violencia de tipo II y más del 60% en situaciones de tipo III 
entre 2022 y 2023, según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SUICE) 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2023). Este aumentado se ha intensificado tras la pandemia 
por COVID-19, que ha exacerbado los desafíos en el bienestar escolar (Rodríguez, 2023; Dussel y Páez, 
2022 & Avilés, 2021). Diversos estudios subrayan la urgencia de gestionar espacios educativos que fa-
ciliten la resolución de conflictos, destacando la necesidad de implementar estrategias de promoción y 
prevención previas a la intervención en situaciones conflictivas (Ascorra et al., 2021; Duque et al., 2021; 
Roca et al., 2021; Cornell, 2020; Charris y Navarro, 2016 & Chaux, 2012). 

En este contexto, comprender las manifestaciones de violencia en el ámbito educativo se torna esencial 
para abordar de manera efectiva la convivencia en las aulas (Escuadra et al., 2023; Guimaray y Romero, 
2018; Carneiro, 2016 & Álvarez et al., 2011). A pesar de las medidas formativas implementadas en los 
centros educativos, muchas investigaciones sobre convivencia carecen de un marco empírico sólido que 
respalde la efectividad de las propuestas educativas. Este vacío limita el diseño de intervenciones basa-
das en diversidad de enfoques, como la Educación Física (Ardila et al., 2019), el bienestar escolar (Ra-
mírez y Alfaro, 2018 & Bonilla, 2017) y la atención a las afectaciones psicológicas derivadas de la vio-
lencia en las aulas (Borda-Soaquita et al., 2021; Sánchez, 2021 & Rodríguez y Gallardo, 2020). 

Por consiguiente, la estructuración de programas para la intervención y promoción de la armonía esco-
lar requiere la integración de diferentes dimensiones, teniendo en cuenta la naturaleza multifacética de 
la convivencia. De esta manera, es posible lograr una comprensión más completa de las medidas forma-
tivas y restaurativas necesarias (Katic et al., 2020; Vega, 2017 & Navarro, 2014). 
 

Método 

Diseño 

De acuerdo a las intencionalidades que el estudio ha proyectado y la naturaleza de los datos que se re-
copilaron en los que prevalece el interés sobre la correlación de las variables atribuidas a la convivencia 
escolar, en especificidad de las tipología de violencia que se presentan en el recreo y la gestión para la 
intervención pedagógica resolutiva de los conflictos, se asume de acuerdo a Hernández y Mendoza 
(2018) la caracterización con un estudio de ruta o enfoque cuantitativo, además de poseer un diseño 
descriptivo correlacional de corte transversal. 

Participantes 

La muestra fue seleccionada a partir de un muestreo aleatorio simple de un total de 163 estudiantes 
pertenecientes a la Institución Educativa Luis Flórez; con el fin de capturar la mayor variabilidad posible 
dentro de los estudiantes y la información a recolectar, se toma una proporción inicial de 0.5 que maxi-
miza el tamaño muestral y garantiza que la muestra seleccionada sea representativa, dicho proceso se 
realizó con un grado de confiabilidad del 95% y un margen de error porcentual del 5% como se observa 
en la tabla 1. De esta forma se obtiene como resultado un tamaño de muestra ideal de 82 estudiantes, 
sin embargo, teniendo en cuenta posibles errores en el diligenciamiento de las encuestas, se opta por 
aumentar el tamaño de muestra final a 114 estudiantes. La caracterización de la población participante 
es ampliada en el apartado de resultados como parte inicial del análisis de los datos.  
 

 
Tabla 1. Ficha técnica de la selección de la muestra. 

Estudiantes de ambos géneros matriculados en el año 2022 en la Institución Educativa Luis Flórez, Líbano-Tolima. Universo 

Departamento de Tolima, Colombia Ámbito geográfico 
114 cuestionarios CENVI Tamaño muestra 

+/- 5% Error muestra 
95% Z=1,96 p=q=0,5, Nivel de confianza 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimiento 

Para el análisis de la información se empleó el software estadístico R versión 4.3.2. El análisis propuesto 
se divide en dos secciones, inicialmente un análisis descriptivo mediante tablas de frecuencias y porcen-
tajes para la caracterización de la población objetivo, seguidamente las variables de estudio represen-
tadas a través de gráficos, dicho proceso se realiza haciendo uso de las librerías base y tidyverse. En un 
segundo momento se llevó a cabo el análisis correlacional con el fin de identificar posibles relaciones 
entre las variables de estudio. Los cálculos estadísticos necesarios para dicho análisis se realizan me-
diante la librería base del software y los resultados se presentan empleando las librerías Knitr y GGally. 

Instrumento 

El instrumento seleccionado para el análisis de las variables descritas, fue tomado de la investigación 
realizada por Muñoz et al. (2017) en el procedimiento de validación psicométrica denominado Cuestio-
nario de Convivencia Escolar para la No Violencia (CENVI). Este instrumento fue adaptado lingüística-
mente para garantizar su pertinencia en el contexto colombiano, teniendo en cuenta que este emerge 
del contexto chileno. En la tabla 2, se presenta la estructura general.  
 
 
Tabla 2. Estructura general del CENVI. 

Factores  Dimensiones 

Factor 1 

1 Violencia Verbal 

2 Violencia Física-Conductual 
3 Violencia Social de exclusión 
4 Violencia por Medios Tecnológicos 
5 Violencia de profesores a estudiantes 

Factor 2 
1 Formación para la No Violencia 
2 Gestión para la No Violencia 

3 Participación 
Fuente: Muñoz et al. (2017). 

 
 
Resultados 

Acerca de la caracterización de la población participante, el análisis de la muestra comprende estudian-
tes desde los 8 hasta los 23 años de edad. La mayoría se encuentra entre los 9 y los 16 años (90%) siendo 
la edad de 13 años la que obtiene la mayor frecuencia entre las edades. En contraste, solo se identificaron 
2 estudiantes con edades de 20 y 23 años respectivamente. En cuanto al género, se observó que la ma-
yoría de los estudiantes están representados por el género femenino correspondientes al 60% de la 
población (Ver Tabla 3).  
 
 

Tabla 3. Distribución de la población estudiantil en función del género, edad y grado. 

Edad Freq Porc Género Freq Porc 

8 4 4 Femenino 68 60 

9 12 11 Masculino 46 40 

10 11 10 Grado Freq Porc 

11 13 11 Tercero 8 7 

12 11 10 Cuarto 15 13 

13 22 19 Quinto 11 10 

14 6 5 Sexto 21 18 

15 15 13 Séptimo 14 12 

16 12 11 Octavo 15 13 

17 6 5 Noveno 12 11 

20 1 1 Décimo 12 11 

23 1 1 Undécimo 6 5 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos recolectados en el cuestionario CENVI 
 

 

Por otro lado, en cuanto al nivel educativo se evidenció que, a diferencia de los grados tercero y undé-
cimo, la distribución de los estudiantes entre los grados restantes parece ser homogénea, teniendo como 
frecuencia máxima 21 estudiantes en grado sexto correspondientes al 18%. Seguidos por los estudian-
tes de cuarto y octavo que representan el 13% de los estudiantes para cada nivel, luego un 12% adicional 
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cursando grado séptimo, y los estudiantes de noveno y décimo que corresponden cada uno al 11% de la 
población, las frecuencias más bajas se observan en los grados tercero y undécimo con 7% y 5% respec-
tivamente. 

Por otra parte, los análisis presentados a continuación se basan en la respuesta modal para las tipologías 
de violencia, la gestión y formación para la no violencia y la participación de los estudiantes en estos 
espacios. Cada componente del instrumento comprende un conjunto de preguntas con respuestas en 
escalas de tipo Likert de cuatro niveles (nunca, pocas veces, frecuentemente y siempre). Para cada uno 
de los factores considerados en el cuestionario, los resultados se ponderaron mediante una suma de las 
respuestas, lo que permitió capturar una mayor variabilidad en las percepciones estudiantiles. Estos 
cálculos se utilizaron en el análisis correlacional para ofrecer una visión más general de las percepciones 
de los estudiantes, aunque, para la presentación de resultados y frecuencias, se utilizó la frecuencia mo-
dal, atendiendo a la naturaleza de las variables.  

El primer factor del estudio aborda las tipologías de violencia escolar que prevalecen en el recreo, orga-
nizadas en cinco categorías: violencia verbal, físico conductual, social de exclusión, por medios tecnoló-
gicos y de profesores a estudiantes. El segundo factor, en cambio, hace referencia a la gestión de la con-
vivencia dividido en tres componentes; formación para la NO violencia, gestión para la NO violencia y 
participación de la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta la percepción estudiantil en cuanto a las tipologías de violencia experimentadas en 
el recreo, representada en la Figura 1, se evidenció que la mayoría de los estudiantes (51.75%) percibe 
violencia de tipo verbal en la institución pocas veces. Adicionalmente, el 7.02% señaló que esta modali-
dad de violencia ocurre constantemente entre los estudiantes, mientras que el 23.68% mencionó que 
no se presentan situaciones de violencia verbal, en diferenciación del 17.54% quienes indicaron que 
esta tipología de violencia se presenta frecuentemente en el tiempo de descanso o recreo. 
 
Figura 1. Percepción de las Tipologías de Violencia en el recreo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En lo que respecta a los actos de violencia físico-conductual, los estudiantes identificaron una baja fre-
cuencia de ocurrencia en comparación con la violencia verbal. Aunque esta tipología tiene menor pre-
valencia, cuenta con una participación significativa en las respuestas correspondientes a pocas veces y 
nunca con una participación del 41.23% y 45.61% respectivamente. A diferencia de lo observado en la 
violencia verbal, la respuesta más frecuente es nunca. Sin embargo, el 11.4% de los estudiantes mani-
festaron evidenciar esta tipología de violencia frecuentemente en la institución y solo 2 de los 114 estu-
diantes indicaron que estos actos ocurren constantemente. 
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Asimismo, la Figura 1 también ilustra los resultados relacionados con la violencia social de exclusión. 
En este caso, se identificó que, al igual que las tipologías de violencia anteriores, una gran cantidad de 
estudiantes (49.12%) afirmó que estos actos ocurren pocas veces, mientras que un 37.72% reportó que 
estos actos no se evidencian en absoluto. No obstante, un 7.89% indicó percibir esta forma de violencia 
frecuentemente, y el 5.26% afirmó que la violencia social de exclusión está presente de forma constante 
en las actividades y espacios escolares. 

En cuanto a la violencia por medios tecnológicos, esta se percibe menos prevalente en comparación con 
las categorías anteriores. De acuerdo con la Figura 1, un 64.04% de los estudiantes no identificó este 
tipo de violencia en la institución. Las respuestas que denotan una mayor frecuencia apenas superan el 
8%, y solo un 3.51% de los encuestados indicó que esta forma de violencia ocurre constantemente. 

La última dimensión de las tipologías de violencia analizadas, hace referencia a los actos en donde el 
causante es el docente en afectación de los estudiantes. Esta tipología presentó la menor frecuencia en 
comparación con las demás. Una amplia mayoría del 88.6% de los estudiantes reportó no haber perci-
bido esta forma de violencia, mientras que un 8.77% indicó haberla experimentado en pocas ocasiones. 
Es notable que ninguna respuesta reflejó una ocurrencia frecuente, aunque un 2.63% manifestó que 
estos actos suceden constantemente. 

Una vez estudiado las tipologías de violencia y su frecuencia en el recreo, se procedió a analizar el se-
gundo componente relacionado con la gestión de la convivencia y cómo los estudiantes perciben dicha 
gestión en la institución. La Figura 2 hace referencia a las percepciones estudiantiles sobre las prácticas 
de reflexión y diálogo implementadas. Estas a su vez, tienen como objetivo disminuir el riesgo en las 
situaciones de violencia, sin embargo, la percepción de los estudiantes respecto a dichas prácticas es 
muy variada. En cuanto a la formación para la NO violencia hay un gran porcentaje de estudiantes que 
manifestaron que se realizan dichas prácticas en la institución, entre los cuales el 19.3% participa de 
ellos frecuentemente y el 27.19% mencionó que dichos espacios se llevan a cabo siempre, no obstante, 
el resto de los estudiantes correspondiente a un poco más el 50% no está de acuerdo señalando que la 
frecuencia y participación en estos espacios ocurre pocas veces o nunca. 
 
Figura 2. Percepción de la Gestión para la convivencia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además de estos espacios que permiten a los estudiantes reflexionar y compartir sus experiencias con 
la comunidad educativa, es necesario la construcción de una normativa que permita abordar y sancionar 
dichos actos de violencia. Este aspecto se aborda en la gestión para la NO violencia que involucra a do-
centes, administrativos y padres de familia. Según lo representado en la Figura 2, las respuestas de los 
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estudiantes son casi homogéneas. Un 29.82% de los encuestados afirmó que las normativas se imple-
mentan siempre, mientras que un 25.44% indicó que se aplican frecuentemente. Por otro lado, un 
23.68% consideró que dichas normativas se aplican pocas veces y el 21.05% restante señaló una ausen-
cia total en la implementación de estas normativas en la institución.  

Al igual que los dos casos anteriores, la percepción de los estudiantes continuó siendo muy variada en 
cuanto a la participación de la comunidad educativa en los espacios para la NO violencia y su aporte para 
la disminución de dichos actos. El 22.81% de los reportó una participación frecuente de la comunidad 
educativa, mientras que un 17.54% adicional señala que la participación no se percibe nunca en la ins-
titución y un 32.46% lo percibe pocas veces. Finalmente, el 27.19% de los encuestados alude a una par-
ticipación constante de la comunidad en la construcción de espacios seguros y libres de malos tratos.  

Una vez se identificó la impresión de los estudiantes en cuanto a las tipologías de violencia y la gestión 
para la convivencia, es de interés hallar las posibles relaciones existentes entre estos factores y sus com-
ponentes, para ello se implementa un análisis correlacional en conjunto con un análisis de dispersión, 
que permite inicialmente identificar la fuerza de las posibles relaciones y luego visualizarlas mediante 
los gráficos de puntos y el ajuste automático de una recta de regresión al momento de implementar la 
función ggpairs de la librería GGally del software estadístico R. Esta recta de regresión permite visualizar 
la fuerza de las relaciones existentes entre las variables de estudio. 

La figura 3 contiene la información de la matriz de correlación y dispersión obtenida de la función 
ggpairs. En la parte superior de la matriz se observan los coeficientes de correlación de Spearman que 
dan una idea de la relación y su fuerza entre las variables, los coeficientes de correlación pueden tomar 
valores entre -1 y 1, entre más alejado este dicho coeficiente del cero, tanto de forma negativa como 
positiva, más fuerte se considera la relación. Junto a los coeficientes se encuentra su nivel de significan-
cia denotada por el símbolo “*” que indica qué tan fuerte se considera dicha relación, en términos esta-
dísticos, qué tan distinto de cero es dicho valor y como afecta el comportamiento de las variables en 
cuestión. En el panel inferior, se observan gráficos de dispersión y rectas de regresión ajustadas, las 
cuales ilustran la relación entre variables. Por ejemplo, la relación entre edad y grado muestra un coefi-
ciente de correlación de 0.95, lo que refleja una asociación positiva fuerte. Este resultado implica que, a 
medida que aumenta la edad de los estudiantes, también lo hace su nivel educativo. 
 
Figura 3. Matriz de correlación y dispersión. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo con el análisis de edad y género, sí se estudia sus relaciones con las tipologías de violencia y 
la gestión para la convivencia se identifican pocas relaciones fuertes, la edad presenta una relación po-
sitiva con la violencia entre docentes y estudiantes, formación y gestión para la no violencia, sin em-
bargo, dichas relaciones no se consideran significativas ya que no generan un cambio notable al mo-
mento de interactuar con ellas. 

Caso similar se observa con el grado en donde las únicas relaciones significativas se observan entre la 
violencia que implica a los profesores hacia los estudiantes y la gestión para la no violencia, ambas rela-
ciones son positivas y moderadas, en el primer caso se observa que a medida que el grado aumenta es 
posible pensar en un incremento, no muy grande, de los casos de violencia de profesores a estudiantes, 
en cuanto a la relación con la gestión para la no violencia el cambio que se evidencia al aumentar el grado 
es más notable que el anterior, es decir que a medida que los estudiantes van escalando de nivel educa-
tivo son más conscientes de la importancia de las normativas existentes para abordar los casos de vio-
lencia y cómo aplicarlas cuando sea necesario. 

En línea con el análisis, la figura 4, que representa una sección de la figura 3, permite analizar la inter-
relación entre las tipologías de violencia. Según los coeficientes de correlación y las pruebas de signifi-
cancia, casi todas las relaciones observadas son considerablemente fuertes. La excepción estuvo en la 
relación entre las violencias de profesores a estudiantes y las verbales, que no resulta significativa ni 
refleja una conexión notable entre estas dos tipologías de violencia. 

Para los demás casos, con diferentes niveles de significancia, se identificaron relaciones positivas fuer-
tes. Esto indica que las tipologías de violencia están estrechamente relacionadas, de modo que un au-
mento en la frecuencia de una de ellas implica un incremento considerable en las demás. La relación 
más fuerte se encuentra entre la violencia por medios tecnológicos y la violencia social de exclusión, con 
un coeficiente de correlación aproximado de 0.656. Este resultado sugiere que los actos de violencia a 
través de medios tecnológicos tienden a evolucionar hacia otras formas de discriminación y exclusión 
social. Además, este patrón también fomenta un aumento en los casos de violencia física y verbal, aun-
que con menor intensidad. Incluso, incrementa ligeramente los casos de violencia de profesores hacia 
estudiantes, a pesar de que esta última se evidencia con menor frecuencia en comparación con las otras. 
 
Figura 4. Matriz de Correlación y dispersión sobre las tipologías de violencia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El patrón observado para la violencia de medios tecnológicos, también se mantiene cuando se estudian 
las demás relaciones, es el caso de la violencia verbal que influye directamente en el incremento de los 
casos de violencia social de exclusión, por medios tecnológicos e incluso llegando a actos de violencia 
físicos. De manera complementaria, la figura 3 permite analizar las posibles relaciones entre los compo-
nentes de la gestión para la convivencia. 



2025 (marzo), Retos, 64, 655-667  ISSN: 1579-1726, eISSN: 1988-2041 https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 

 662  
 

Es notable que tanto los coeficientes de correlación, como las rectas en los gráficos de dispersión mues-
tran una relación positiva fuerte entre estas variables, la mayor se observa entre la formación para la no 
violencia y la participación; seguida por poco por la interrelación entre gestión y formación para la no 
violencia, lo que da pautas para la construcción de prácticas, espacios y normativas que permitan dis-
minuir la frecuencia y el impacto de los actos violentos en la institución, ya que disponer de estos espa-
cios implica que la comunidad educativa haga parte de ellos y contribuya en conjunto a la disminución 
de los niveles de violencia en la institución.  

Tras analizar ambos factores por separado y las relaciones entre sus componentes, se procede a exami-
nar su interacción en conjunto. Para ello, la tabla 4 presenta la información de las correlaciones de 
Spearman correspondientes a las tipologías de violencia y los componentes de la gestión para la convi-
vencia. 
 
 
Tabla 4. Correlaciones tipologías de violencia y gestión para la convivencia. 

Variables Verbal Física Social Medios Profesores 
Formación 0.349*** 0.089 0.132 0.081 0.008 

Gestión 0.291** 0.167 0.067 -0.007 -0.002 
Participación 0.278** 0.167 0.111 0.043 -0.067 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los coeficientes de la tabla, se identificó que solo las relaciones que involucran la violencia 
verbal con los componentes de formación, gestión y participación resultan significativas. Este hallazgo 
sugiere que, en condiciones ideales, donde las normativas estén bien estructuradas y existan espacios 
adecuados para el diálogo y la socialización, la relación entre la gestión para la convivencia y las tipolo-
gías de violencia debería ser negativa. Es decir, la implementación efectiva de estos espacios y procesos 
debería reducir significativamente los niveles de violencia en la institución. 

Sin embargo, los datos reflejan un comportamiento contrario. De hecho, parece que la participación en 
estos espacios aumenta moderadamente los casos de violencia verbal. Este fenómeno requiere un aná-
lisis más profundo para identificar las causas subyacentes y resolver las problemáticas asociadas, con el 
objetivo de optimizar la efectividad de estas estrategias en la reducción de la violencia escolar. 

Discusión 

El análisis de los datos revela tendencias significativas en la percepción de la violencia escolar y la ges-
tión de la convivencia dentro de la institución educativa, las cuales varían en función de factores demo-
gráficos como la edad, el género y el grado académico. Aunque el instrumento utilizado abarca un enfo-
que amplio y versátil de las modalidades de convivencia escolar, la variable de mayor relevancia en la 
medición es el clima escolar. Esto se debe a que el estudio de la convivencia escolar requiere la inclusión 
no solo de estudiantes, sino también de padres, docentes y directivos, quienes, como miembros de la 
comunidad educativa, desempeñan un papel fundamental en la construcción y mantenimiento de un 
ambiente escolar saludable, por lo que, el instrumento se limita a la medición desde la perspectiva estu-
diantil (Calderón y González, 2021),  

Dada la complejidad y amplitud del constructo, capturar empíricamente su naturaleza resulta un desa-
fío, y su carácter multidimensional puede dificultar una medición precisa (Bravo-Sanzana et al., 2023 & 
Grazia y Molinari, 2019). La diversidad de conceptos e instrumentos empleados para evaluar la convi-
vencia escolar subraya la importancia de seleccionar y contextualizar adecuadamente el instrumento de 
medición (Danzmann et al., 2024 & Ruiz et al., 2020). Por esta razón, se optó por el CENVI, ajustado al 
contexto colombiano, con el fin de asegurar una mayor precisión en los resultados obtenidos. 

Uno de los hallazgos más destacados es que, aunque la violencia verbal es identificada como la forma 
más prevalente de violencia durante los recreos escolares, un 51.75% de los estudiantes considera que 
ocurre solo pocas veces. Sin embargo, al sumar las respuestas correspondientes a pocas veces, frecuen-
temente y siempre, se observa que un 76.31% de los estudiantes reporta una preocupación significativa 
por la violencia verbal, en contraste con el 23.68% que indica que no ocurre nunca. Este dato sugiere 
que, a pesar del reconocimiento generalizado de la violencia verbal, su frecuencia podría ser mayor de 
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lo que inicialmente se percibe. Esto resalta la necesidad de fortalecer las medidas preventivas e inter-
venciones en la institución, en línea con lo señalado por Chaux (2012) sobre la importancia de las estra-
tegias de prevención y con Ibarrola (2023) respecto a los beneficios de la mediación escolar. 

Por otro lado, la violencia física y conductual es reportada con menor frecuencia, ya que un 45.61% de 
los estudiantes afirma no haberla experimentado nunca. Este dato es relevante, ya que sugiere que las 
manifestaciones de violencia física son menos comunes que las verbales, lo que podría indicar un en-
torno escolar donde las agresiones físicas son menos toleradas y, posiblemente, más sancionadas. Sin 
embargo, la existencia de un 11.4% de estudiantes que afirman haber presenciado este tipo de violencia 
con frecuencia, y un 41.23% que la han evidenciado en pocas ocasiones, subraya la necesidad de conti-
nuar implementando medidas más efectivas para su completa erradicación puesto que implica una di-
recta relación con los derechos humanos de los niños (Spann et al., 2021).  

La violencia social de exclusión sigue una tendencia similar a la violencia verbal y física, con una mayoría 
del 49.12% de los estudiantes percibiéndola como algo que ocurre pocas veces. Este resultado es alar-
mante, ya que las formas más sutiles y psicológicas de violencia, como la exclusión social, pueden tener 
efectos duraderos en el bienestar emocional de los estudiantes. Es especialmente preocupante que solo 
el 37.72% de los encuestados indique no haberla experimentado nunca, lo que evidencia que esta forma 
de violencia está mayoritariamente presente en la población estudiantil. Además, la percepción de que 
casi un 8% de los estudiantes la experimenta frecuentemente resalta la necesidad de intervenciones 
específicas que aborden tanto la violencia visible como las formas más encubiertas de maltrato. 

En contraste, la violencia a través de medios tecnológicos parece ser menos frecuente en la institución, 
con un 64.04% de los estudiantes afirmando no haber experimentado este tipo de violencia. No obs-
tante, es posible que la creciente influencia de las redes sociales en la vida de los estudiantes esté subre-
presentada en estos resultados, lo que subraya la importancia de una educación y vigilancia constantes 
en torno a la ciberseguridad y el uso responsable de la tecnología (Montenegro et al., 2023). La violencia 
a través de medios tecnológicos está frecuentemente relacionada con conductas que buscan mejorar la 
autoestima, generar entretenimiento o diversión, y que, en algunos casos, son percibidas como legíti-
mas, especialmente cuando se dirigen a personas consideradas diferentes, no tienen consecuencias, o 
se utilizan como medios para resolver conflictos, socializar o atraer la atención de los demás (López et 
al., 2022). 

Finalmente, la violencia de profesores hacia estudiantes es percibida como la menos frecuente de todas 
las tipologías, con un 88.6% de los estudiantes que afirma no haberla experimentado nunca. Este ha-
llazgo es alentador, pues sugiere que la relación entre docentes y estudiantes en la institución es mayo-
ritariamente respetuosa y libre de abusos. No obstante, la existencia de un pequeño porcentaje de estu-
diantes que reportan haber sido víctimas de este tipo de violencia indica que aún se deben tomar medi-
das para garantizar un ambiente completamente seguro y libre de violencia en todas sus formas. Asi-
mismo, las percepciones de los docentes acerca de las conductas disruptivas de los estudiantes podrían 
afectar el clima escolar (Martínez et al., 2020).  

El análisis de los datos revela que, aunque algunas formas de violencia parecen menos prevalentes a 
primera vista, en realidad están presentes en la población estudiantil con una frecuencia significativa. 
Las percepciones de que estos incidentes ocurren con baja frecuencia pueden no reflejar la magnitud 
real de la violencia en el entorno escolar. Este desfase sugiere que la violencia, aunque no siempre evi-
dente en los reportes, puede estar más arraigada de lo que se percibe inicialmente. Por lo tanto, es ne-
cesario adoptar estrategias de intervención más completas para abordar efectivamente todas las formas 
de violencia en la institución (Roca et al., 2021 & Katic et al., 2019). 

Sin embargo, en cuanto a la gestión de la convivencia, los resultados revelan una notable variabilidad en 
las percepciones de los estudiantes. Aunque algunos reconocen la existencia de espacios para la refle-
xión y el diálogo sobre la no violencia, la mayoría señala una falta de consistencia en la implementación 
de estas prácticas, con más del 50% indicando que dichos espacios se crean pocas veces o nunca. Según 
Ibarrola (2023), las mediaciones escolares entre pares ofrecen beneficios interpersonales, por lo que 
fortalecer y sistematizar las iniciativas de formación en no violencia dentro de la institución garantizará 
que todos los estudiantes adquieran y apliquen estas habilidades en situaciones conflictivas cotidianas. 

La percepción sobre la gestión para la no violencia, que incluye la aplicación de normativas y sanciones, 
también presenta una distribución equitativa entre las respuestas, lo que evidencia una implementación 
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parcial y posiblemente ineficaz de estas políticas. El hecho de que solo el 29.82% de los estudiantes 
perciba que estas normativas se aplican siempre en la institución revela una brecha en la consistencia y 
efectividad de la gestión institucional para la no violencia. Investigaciones previas (Guimaray y Romero, 
2018; Loza y Pumacajia, 2018 & Charris y Navarro, 2016) subrayan la relevancia de una gestión institu-
cional robusta en la formulación de programas destinados a mitigar la violencia escolar, indicando que 
esta dimensión es esencial para el diseño y ejecución de estrategias de promoción, prevención, atención 
y seguimiento. 

Finalmente, la participación de la comunidad educativa en la construcción y aplicación de normativas 
de convivencia también muestra una considerable variabilidad en las percepciones estudiantiles. Con 
solo un 22.81% de los estudiantes percibiendo una participación frecuente de la comunidad en estos 
procesos, queda claro que existe una desconexión entre la comunidad educativa y los estudiantes en la 
creación de un entorno escolar seguro y colaborativo. Esta desconexión podría estar obstaculizando el 
éxito de las iniciativas de convivencia y subraya la necesidad de fomentar una mayor colaboración y 
compromiso por parte de todos los actores involucrados (Calderón y González, 2021).  

Los hallazgos revelan una discrepancia significativa entre la percepción general y la realidad en cuanto 
a la formación, gestión y participación en la convivencia escolar. Aunque algunos estudiantes perciben 
la existencia de espacios para el diálogo y la reflexión, esta percepción no siempre coincide con la reali-
dad observada. La falta de coherencia y efectividad en la aplicación de normativas, junto con la limitada 
participación de la comunidad educativa en la formulación de políticas, pone de manifiesto deficiencias 
críticas en las estrategias actuales. Esta brecha entre percepción y realidad destaca la urgencia de revi-
sar y ajustar las prácticas formativas y de gestión para mejorar la efectividad de las medidas contra la 
violencia y optimizar la convivencia escolar (García y Peña, 2018). De ahí que las correlaciones entre 
estos factores y los tipos de violencia no siempre reflejan una relación inversamente proporcional, lo 
que sugiere que las medidas actuales podrían no estar abordando adecuadamente las verdaderas nece-
sidades y desafíos en la convivencia escolar. 
 

Conclusiones 

Las diferentes formas de violencia están estrechamente relacionadas entre sí (MEN, 2023 & Loza y Pu-
macajia, 2018), lo que implica que una puede desencadenar o intensificar las demás. Es el caso de la 
violencia a través de medios tecnológicos, como las redes sociales, esta puede tener un impacto consi-
derable en la violencia verbal, social e incluso llegar a casos de violencia física que coincide con otros 
análisis aportados como Chaux (2012) y Gonzáles et al. (2017). Además, parece que todas las formas de 
violencia tienden a alimentarse unas a otras. Por ejemplo, los casos de violencia verbal pueden contri-
buir al aumento de la violencia social y, en última instancia, incluso de la violencia física. Este ciclo ne-
gativo parece ser particularmente relevante en el contexto de la violencia tecnológica, que continúa y 
perpetúa esta dinámica. Por lo tanto, la participación de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, así como la formación docente, son variables optativas para mejorar el ambiente educativo, des-
tacando la necesidad de un enfoque multidimensional (Canaza y Canaza, 2024 & Montenegro et al., 
2023).  

Es importante destacar que la violencia entre los estudiantes puede tener un impacto directo en la vio-
lencia entre profesores y estudiantes. Aunque esta relación puede ser menos evidente que otras, sigue 
siendo significativa y debe ser considerada al abordar la violencia en el entorno educativo. En cuanto a 
los esfuerzos para prevenir la violencia, se observa que la contribución de la comunidad educativa es 
clave. Los datos indican que la creación de espacios de diálogo y colaboración puede fomentar una ma-
yor participación y compromiso por parte de la comunidad en general. Sin embargo, es evidente que los 
esfuerzos actuales para abordar la violencia no parecen ser suficientes y no están siendo plenamente 
aceptados por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Otras afectaciones estarían relacionadas con el bienestar psicológico y rendimiento académico de los 
estudiantes, así como en sus actitudes cívicas, La evidencia sobre programas escolares de mediación y 
resolución de conflictos entre pares parece ser un buen método para enseñar a los niños cómo resolver 
conflictos pacíficamente (Polanin et al., 2021; Rojas et al., 2022; Spann et al., 2021 & Wang et al., 2020). 
A modo de colofón, es esencial considerar todas las formas de violencia en conjunto al diseñar estrate-
gias para abordar este problema en la institución y que ciertamente, en la actualidad se transita sobre 
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nuevas formas de convivencia (Estrada, 2016 & Chen y Wei, 2011). Además, se debe trabajar en la crea-
ción de programas y políticas de bienestar que fomenten la participación y el compromiso de toda la 
comunidad educativa (Cobo y García, 2017; Gonçalves y Bedin, 2015 & Luna, 2012), con el objetivo de 
crear un entorno escolar seguro y saludable para todos (García et al., 2019), para lo cual, la investigación 
es un camino pertinente sobre el cual se puede estructurar el futuro mediador para la formación ciuda-
dana (Rodríguez, 2023; García y Peña, 2018 & Calderón et al., 2018). 
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