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cualitativa y cuantitativa, propias de  actividades exploratorias, descriptivas o 

explicativas 

Conclusiones Desventaja sociocultural, que se manifiesta en bajos resultados académicos, 

dificultades de convivencia y bajos registro en las valoraciones de los procesos 

cognitivos y los test de inteligencia.  

Gran potencial de desarrollo que poseen los estudiantes en áreas que son  de 

su interés y de procesos relacionas con ejercicios prácticos o ajustados a sus 

estilos de aprendizaje. 

Hay una tendencia de los docentes a empirismo sobre todo en temas 

pedagógicos y de convivencia.  

Vacíos en relación con los elementos históricos y culturales que permitan 

entender lo pormenores de las dinámicas que dificultan la convivencia en la 

comunidad y por ende en la escuela 
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Introducción 

 

La Institución Educativa Santa Ana (IESA) se encuentra en el corregimiento de Santa 

Ana ubicado en la Isla de Barú Cartagena de indias; integrada por una población de mil cien 

estudiantes aproximadamente, quienes particularmente niños y niñas del grado séptimo presentan 

una  serie  de dificultades de convivencia entre sí,  evidenciada en constantes  enfrentamientos, 

disputas e incluso agresiones físicas y verbales  contra profesores y trabajadores de la institución; 

problemática que afecta el desarrollo y los resultados de los procesos académicos adelantados. 

Para  abordar esta situación, docentes y directivos han adelantado una serie de iniciativas  

desde las diversas áreas del plan de estudio,  igualmente se han implementado  proyectos de aula 

bajo la responsabilidad de algunos docentes, entre otros proyectos e intervenciones con la 

participación de instituciones públicas y privadas, relacionadas con temas de convivencia; por 

otra parte también se han realizado acciones de atención psicosocial a favor de estudiantes  con 

mayores dificultades de convivencia.  

 En el año 2016 se creó el Proyecto de Bienestar Estudiantil con la intención de poder 

investigar, y coordinar acciones a fin de conocer más y mejor a los estudiantes en relación con su 

contexto; poder diseñar estrategias pedagógicas para resolver entre otras, las dificultades de 

convivencia que se presentaban en la institución. En ese marco nace la propuesta de Aula de 

Convivencia como proyecto piloto de intervención, tomado de una iniciativa  desarrollada en el 

sistema de educación pública en España. Si bien todas estas acciones han mejorado los niveles de 

convivencia escolar, también mostraron la necesidad de profundizar en el conocimiento de las 

dinámicas que inciden en el comportamiento y/o conducta de los estudiantes, sus familias y el 

entorno comunitario; para diseñar propuestas contextualizadas, articuladas y de mayor impacto. 
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Es en este  contexto, se plantea el proyecto  de investigación “Estrategia Pedagógica, 

Escuela de Convivencia en la Institución Educativa Santa Ana  de Cartagena”, cuyo propósito es 

elaborar una estrategia pedagógica para la gestión integral de la convivencia escolar en el grado 

séptimo de la Institución Educativa Santa Ana, escenario en el que se presentan los mayores 

índices de faltas al manual de convivencia de la institución; todo, con el conocimiento riguroso 

de los diferentes actores y espacios, para de esa forma, plantear una alternativa de educación 

inclusiva con base tanto en fundamentos teóricos como metodológicos pertinentes y  el 

conocimiento del particular contexto de esta población afrodescendiente de la ciudad de 

Cartagena.  Por todo lo anterior este proyecto se inscribe en la line de investigación “Educación 

y Desarrollo Humano” de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD. 

El trabajo está organizado en dos secciones, la primera plantea el diseño de la 

investigación, que incluye la Justificación a partir de datos estadísticos y de información interna 

de la IESA, sustentando la necesidad de realizar la presente investigación; a continuación, se 

encuentra la definición del problema, construido a partir de la metodología de árbol de 

problemas, en el que se analizan las diferentes causas y actores involucrados en las dificultades 

de convivencia en el grado séptimo. Luego se presentan los objetivos que definen con claridad 

los pasos para la construcción de la estrategia pedagógica de educación inclusiva; que va desde 

el conocimiento detallado de estudiantes, familiares y comunidad, el análisis de un enfoque 

teórico adecuado, hasta el planteamiento estructurado de una guía de trabajo para desarrollarla 

con los estudiantes involucrados en la investigación. 

La última parte de la primera sección, expone el marco teórico como fundamento de la 

investigación construida a partir de la propuesta de educación Inclusiva, la teoría de 
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modificabilidad estructural cognitiva, el aula de convivencia, el triángulo de la violencia de la 

teoría de conflictos de Galton y la teoría de la acción comunicativa de Habermas, además de la 

Pedagogía de la Convivencia. Se concluye la sección con la metodología de la investigación, que 

se focaliza en la metodología de estudio de casos, muy apropiada para para el presente trabajo, 

dado el contexto particular de Santa Ana y de los estudiantes del grado séptimo de la IESA. 

La segunda y última sección incluye, los resultados de la investigación donde se describe 

la información recopilada tanto de fuentes secundarias como primarias; posteriormente se aborda 

la discusión donde se analizan desde una perspectiva integral la información, para finalmente 

cerrar la sección dos con las conclusiones del trabajo. 
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Justificación 

Los daños emocionales del conflicto no se limitan a lo individual, aunque muchos no 

vivieron directamente la barbarie de la guerra, los expertos no dudan de que la sociedad se afectó 

al exponerse al conflicto a través de los medios de comunicación. Es así como la guerra trastocó 

las nociones de justicia, culpabilidad y legalidad. Algunos incluso creen que los asesinatos por 

celos o el pandillismo, entre otros, son apenas síntomas del malestar social que ha dejado esta 

guerra prolongada. “Estamos cosechando las consecuencias de impactos transgeneracionales, 

que ya no son manifestaciones de actores armados” (Rodriguez, s.f.) 

La escuela y su comunidad, como escenario de interacción social, no están exentas de 

sufrir las consecuencias antes mencionadas, en respuesta a ello se sancionó la ley 1620 

Convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos (DDHH), la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Según un 

estudio realizado por la Fundación Plan en 2014, “en seis (6) Departamentos del País con 

población Afro de colegios públicos (primaria y bachillerato), el 77,5 % de los alumnos se han 

visto afectados por el acoso escolar (78 % niños y 77 % niñas)”. Sigue diciendo el mismo estudio 

que:  

En el caso de las mujeres, son muy comunes las amenazas (29,5 %), mientras que en los 

niños se da violencia física (40%)”. Los niños, que realizan prácticas de acoso escolar lo 

hacen para sentirse fuertes (47%). En el caso de las niñas, para reconocimiento social 

(43%). El 83.7% (40,9 % niños y 33,8% niñas quiere desquitarse. (Colprensa, 2014) 

A lo anterior se suma que en el contexto local existen grandes dificultades en calidad 

educativa, eficiencia, aumento de la deserción y repitencia escolar; en las escuelas oficiales de la 
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ciudad, entre 2010 y 2012, se apreciaron los mayores registros de los indicadores referenciados, 

derivado de la suma de factores socioculturales, familiares y económicos (Arellano, 2012). 

Las comunidades insulares del Distrito Turístico de Cartagena de Indias, a la cual 

pertenece el corregimiento de Santa Ana, son poblaciones altamente vulnerables, producto entre 

otros aspectos por del abandono estatal, que se refleja en la escasa inversión para infraestructura, 

en programas y proyectos para el desarrollo socioeconómico, Santa Ana y otras comunidades 

afrodescendientes no son tenidas en cuenta en los Planes de ordenamiento territorial (POT) del 

distrito (Higuera Gomez, 2013, pág. 113).  

Los pobladores del corregimiento de Santa Ana y los estudiantes de su institución 

educativa, no son ajenos a esta situación, es asi como en la Institución Educativa Santa Ana 

(IESA), se presentan altos niveles de agresividad y relaciones conflictivas entre los estudiantes 

(Martinez Cassiani , 2018) , lo que dificulta el adecuado desarrollo de los procesos pedagógicos 

y la formación integral de niños y jovenes de esta pequeña población insular  

Santa Ana, comunidad afrodescendiente es un corregimiento de Cartagena de Indias, 

ubicado en la Isla de Barú , que como la mayoria de corregimientos de la ciudad de Cartagena de 

Indias, padece una serie de problemas sociales y culturales, entre los que se destacan: deficiencia 

de servicos publicos, los bajos niveles educativos, los altos indices de pobreza, la escasa 

presencia de instituciones del Estado, medios de transporte insuficientes, la exigua oferta laboral, 

y otros.  

Por otra parte se  identifica una crisis manifiesta en la perdida de la  identidad cultural, 

que incluye el  remplazo de practicas tradicionales de producción; los valores, las relaciones con 

el territorio y con el resto de comunidades vecinas; además de serias dificultades en la 
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convivencia comunitaria, evidenciadas en frecuentes riñas y alteraciones de orden público, 

muestra de la forma inadecuada de resolver los conflictos.  

Todas las dificultades antes descritas se reflejan en la Institucion Educativa Santa Ana 

(IESA), constituida por una población escolar de 1060 estudiantes, distribuidos en: educación pre 

escolar, basica primaria, básica secundaria y media; en jornada diurna y educación para adultos 

en la jornada nocturna; igualmente la institución dispone de una escuela de formación y 

emprendimiento donde se ofertan programas técnicos en convenio con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA).   

Si bien las dificulates se presentan en los diferentes grados escolares, para los estudiantes 

que cursan séptimo grado de educación básica secundaria de la institución,  se presentan mayores 

dificultades académicas y de convivencia de acuerdo al Informe de la Comision de Evaluación 

de final del año (IESA, 2017) ya descritas arriba. 

Con base en a la problemática expuesta, se justifica una investigación que de cuenta de 

las causas de esta situación, pero sobre todo de las posibles soluciones, planteadas desde una  

prespectiva  teórica, técnica y fundamentada en el contexto particular de esta comunidad 

afrodescendiente y en las propuestas de educación inclusiva referentes. 
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Definición del Problema 

 

A pesar de la sanción de la Ley 1620 de 2013 “con la cual de crea el sistemanacional de 

convivencia escolar ” y de la elaboración de la Guía 49  del Ministerio de Educacion Nacional 

(MEN), como herramienta pedagógica para la convivencia escolar, aún existen vacios y grandes 

desafios para lograr  impactos directos en las comunidades; algunos de estos inconvenientes 

incluyen:   el poco conocimiento de las dínamicas sociales que generan los fenomenos de 

violencia,  la insuficiente cualificación docente, la ausencia de diseño de estrategias pedagogicas 

contextualizadas, la escasa realización de diagnósticos académicos y técnicos que den cuenta del 

estado  de salud fisica y mental de niños y jovenes; ademas de la ausencia de estudios 

neuropedagógicos  que permitan conocer a los estudiantes, identificar sus capacidades y 

deficiencias, en funcion de  estructurar propuestas de educación inclusiva ajusta a esa realidad.  

       En la figura No.1. se puede apreciar esquematicamente  el resultado de la construcción del 

arbol de problemas  de la situación de convivencia que  presentan los estudiantes de septimo 

grado de la IESA,  basado en el análisis de su desempeño escolar y en las persecciones de 

docentes y directivos. 

            Partiendo  de un  análisis  preliminar del problema de convivencia entre los estudiantes 

de referencia, se identifican cuales pueden ser las posibles causas, entre ellas: 

a) Poca  participación de los padres de familia en el proceso formativo.  Los padres o 

adultos responsables de los estudiante participan muy poco en las actividades que se desarrollan 

en la escuela alrededor de los tema académicos y de convivencia, además se evidencia la falta de 

elementos formativos que apoyen y refuercen en casa  los procesos de enseñanza de los niños y 
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jovenes alrededor de los temas de educación en valores, derechos humanos y  competencias 

ciudadanas. (Cortecero, 2018)  

        En una investigación realizada por Sánchez, J.M. y Sánchez, J.D.  (2018) afirma que el 

“77% de los estudiantes consultados reciben en sus hogares buen trato. 87% se preocupan por 

ellos, por sus estudios y tareas, y se sienten importantes para sus padres. 10% en IE Nº 3, reciben 

maltrato en sus hogares” (pág. 104)”. Las preguntan que surgen son ¿qué actitudes tomarán aquel 

23% que no recibe buen trato en sus hogares, el 13% que sus padres no los reconocen ni se 

interesan por ayudarlos en sus tareas, y ese 10 por ciento que afirman recibir maltrato de sus 

padres?  

b) Contexto que fomenta la Violencia.  De forma general  puede  existir un  tipo de 

influencia que no favorece las relaciones adecuadas entre estudiantes , proveniente de los  

diferentes  medios de comunicación locales(prensa,  radio y television), que envian 

permanentemente mensajes (música, programas de entretenimiento, etc) y que sin el debido 

acopañamiento de los adultos,  podrían confundir a la población en especial ala niñez y los 

jovenes, fomentando de cierta manera los círculos de la violencia (Cortecero, 2018). 

 c) Otro aspecto a tener en cuenta, se refiere a un fenomeno muy particular en Cartagena y 

sus corregimientos, que tiene una influencia importante en el comportamiento de los habitantes  

y sobre todo en los jovenes; se trata de las fiestas de “pico” que promueven la música champeta. 

Si bien hay en la ciudad grupos de gestores culturales que vienen promoviendo este género 

músical  como patrimonio cultural, planteando el potencial que tiene para el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el rescate de valores tradicionales; sin embargo, lo cierto es que en muchas 

de este tipo de fiestas o reuniones se presentan altos niveles de intoleracia y por lo general los 
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mensajes enviados en las letras de las canciones  y comentarios de los promotores de este tipo de 

fiestas son contradictorios, dado que promueven estilos de vida basados en antivalores que, 

pueden en muchos casos fomentar la violencia (Cortecero, 2018, pág. 2). 

d) Manejo inadecuado por parte de los docentes  en los problemas de convivencia  

escolar.  Existe una evidente falta de conocimiento por parte de  estos profesionales en el manejo 

de pautas que faciliten la convivencia escolar, que se evidencia en la utilización de diferentes 

formas de abordar los multiples problemas que se presentan en el aula,  de acuerdo a sus propias 

creencias o experiencias, pero con escaso fundamento legal,  teórico y científico. Ademas no 

existe en la institución  guías o programas adaptados al contexto particular para el manejo 

adecuado de la convivencia de esta población (Cortecero, 2018).

Figura 4.  Árbol de Problemas Convivencia Escolar Grado 7° de la IESA.                          

Fuente: Autoría del investigador (Cortecero, 2018). 
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e) Intolerancia en los estudiantes. Los estudiantes de septimo grado presentan 

comportamientos violentos y relaciones conflictivas en el aula lo que se refleja en la gran 

cantidad de llamados de atención y de sanciones registradas en las actas de convivencia por los 

docentes, lo que impide el aprovechamiento adecuado, de la jornada escolar para avanzar en 

procesos de formación como se registra en los informes de la Comision de Evaluación final de la 

I.E. Santa Ana 2017, para séptimo grado. 

En función de atender a las necesidades o los desafios  antes mencionados, se propone el 

desarrollo de una propuesta de investigación  pedagógica, que permita brindar respuestas de 

frente a las posibles alternativas de solución,   respondiendo a el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los parametros para diseñar una propuesta pedagógica  que incluya a los 

difrentes actores de la comunidad educativa,  para la gestión adecuada de la convivencia del 

grado séptimo de la IESA, en sintonía con el contexto particular de la población y apoyada en 

fundamentos teóricos y metodológicos? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una estrategia pedagógica para la gestión integral de la convivencia escolar como 

alternativa de educación inclusiva para los estudiantes del grado séptimo de la “Institución 

Educativa Santa Ana” (Isla de Barú Cartagena de Indias). 

 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar las condiciones psicopedagógicas y físicas de los estudiantes del grado séptimo 

de la IESA. 

 Documentar las dinámicas familiares y comunitarias que permitan explicar las causas reales 

de los comportamientos agresivos y las relaciones conflictivas de los estudiantes vinculados 

a la investigación. 

 Construir un enfoque teórico y pedagógico, para el análisis e interpretación de la 

problemática asociada a la convivencia escolar en la población de Santa Ana. 

 Diseñar una guía metodológica para la gestión integral de la convivencia de los estudiantes 

de grado séptimo en la Institución Educativa Santa Ana.  
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Marco teórico 

Para abordar el tema de convivencia de los estudiantes de grado séptimo de  la Institución 

Educativa Santa Ana, se requiere un marco teórico que dé cuenta de una propuesta de educación 

inclusiva, además de un fundamento teórico apoyado en la educación emocional, los valores 

morales, que igualmente  incluye teorías pedagógicas y didácticas para el diseño  de la estrategia 

de  intervención;  también  es necesario desde el marco teórico, dar un soporte técnico y 

científico para poder analizar e interpretar las causas de las relaciones conflictivas entre los 

estudiantes y  las teorías que refuercen la comunicación asertiva en la comunidad educativa y 

sirvan para la prevención en las dificultades de convivencia. 

En este orden de ideas se propone la elaboración de la estrategia pedagógica para la gestión 

integral de la convivencia escolar en el grado séptimo de la Institución Educativa Santa Ana; 

desde los siguientes referentes teóricos: 

a) Educación Inclusiva. 

b) Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. 

c) Aula de Convivencia. 

d) Triangulo de la Violencia. 

e) Teoría de la Acción Comunicativa. 

f) Pedagogía de la Convivencia. 

a) Educación Inclusiva. La UNESCO en el año 2008 que define la educación inclusiva 

como:  

Un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su 

participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la 
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presencia, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en 

aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, 

constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de la Educación para 

Todos (UNESCO, 2008, pág. 7) 

Esta definición de la UNESCO del 2008 y que en el contexto de la Agenda 2030 la precisa 

como un “proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos 

los estudiantes” (UNESCO, 2017, pág. 7),   sirve de marco de referencia para argumentar que las 

investigaciones pedagógicas en la IESA deben ir más allá de entender la educación inclusiva 

como una modalidad destinada a atender solo a niños y niñas con discapacidad dentro del ámbito 

de la educación general. Esta afirmación no está en contra de la atención obligatoria a esta 

población, lo que plantea es una visión más amplia y asume que el objetivo de la educación 

inclusiva es eliminar la exclusión social que resulta de ciertas actitudes y respuestas ante la 

diversidad racial, social, étnica, religiosa, de género y de habilidades (Vitello, S. J., y Mithaug, 

D. E (Eds), 1998) .Su premisa elemental es que la educación es un derecho humano básico y el 

fundamento para una sociedad más justa.  

En este orden de ideas, se asume como marco teórico general la idea de educación 

inclusiva desarrollada por la UNESCO y otros autores, dadas las características socioculturales 

de la población de Santa Ana que, debido al gran índice de necesidades básicas insatisfechas, se 

convierte en una población vulnerable, lo que claramente se refleja en la convivencia escolar. 

b) Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva. Los estudiantes de séptimo 

grado de la IESA, presentan en un porcentaje importante, problemas de convivencia y 

aprendizaje de acuerdo con el resultado de la Comisión de Evaluación de 2017 y otras fuentes de 
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información que incluyen informes académicos y registros de infracciones al manual de 

convivencia.  

Asimismo, considerando que bajo las condiciones de vulnerabilidad a las que están 

sometidos estos jóvenes, podrían tener efectos en sus procesos de aprendizaje. En un estudio 

psicopedagógico realizado en la IESA a 40 estudiantes con dificultades de convivencia, dentro 

de los cuales se encontraban algunos jóvenes que hoy cursan séptimo grado; se concluye que el 

97% tiene algún tipo de dificultad en el funcionamiento cognitivo asociados a procesos de 

atención, praxis y comprensión, fluidez verbal y memoria (Barraza, 2017). Por otra parte el 

mismo informe concluye que el 43% de los jóvenes tenían algún tipo de dificultad de 

comportamiento (pág. 4). 

El análisis en este tipo de dificultades en el aprendizaje y el comportamiento y las 

características socioculturales de esta población, hacen necesario para la investigación, contar 

con una propuesta teórica como la “Teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural” de 

Reuven Freuerstein, quien plantea: 

 La Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE) como teoría creció a partir 

de mi interés por ver cómo la gente con bajo rendimiento, y en ciertos casos 

extremadamente bajo, llega a ser capaz de modificarse mediante procesos 

cognoscitivos para adaptarse a las exigencias de la sociedad. El trabajo con esta 

gente me ha demostrado que la modificabilidad cognitiva es de hecho posible, así 

que intenté buscar la base teórica para respaldar nuestros datos empíricos. La teoría 

de la MCE ha evolucionado con los años y ha permitido el desarrollo de una variedad 



 
 

23 
 

de aparatos cognoscitivos que sirven como los pilares de la teoría.” (Noguez, 2002, 

pág. 135) 

Son precisamente esos aparatos o componentes de la Modificabilidad Cognitiva 

Estructural (MCE), como la teoría de la experiencia de aprendizaje mediada y las herramientas 

conceptuales cognoscitivas como los mapas cognoscitivos, las funciones deficientes y la 

orientación de procesos; (Noguez, 2002, pág. 136)los que son totalmente aplicables a las 

condiciones y características de los estudiantes de la IESA. 

c) Aula de Convivencia.  Esta iniciativa es una propuesta pedagógica aplicada en España 

para tratar a los estudiantes con dificultades de convivencia, adaptada al contexto local, podría 

servir como una herramienta fundamental para disminuir las situaciones que afectan la 

convivencia escolar, de acuerdo a sus autores: 

El objetivo fundamental del Aula de Convivencia no es punitivo, sino 

educativo: favorecer el desarrollo de la competencia social del alumnado 

facilitándole herramientas que le ayuden a la resolución pacífica de los conflictos, a 

mejorar sus relaciones interpersonales y a normalizar su integración en el centro, 

Repetimos, no se trata de un aula de castigo, sino una ayuda educativa para alumnos 

con dificultades. (Segura, Gil, & Muñoz, 2011, pág. 13) 

El aula de convivencia es un programa de competencias sociales alrededor de tres aspectos, 

lo cognitivo, los valores morales y la educación emocional.  En la IESA se han desarrollado 

algunas pruebas piloto de aula y escuela de convivencia con buenos resultados, aunque hay que 

realizar algunos ajustes relacionados con los tipos de actividades que tienen más acogida en los 

estudiantes de Santa Ana. 
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Todos los expertos, tanto educadores como Psicólogos, están de acuerdo (¡cosa 

rara!), en que para relacionarnos bien necesitamos saber pensar, necesitamos 

reconocer y controlar nuestros sentimientos y necesitamos haber adquirido los 

valores morales básicos. Esos tres factores, el cognitivo, el emocional y el moral, nos 

llevarán infaliblemente a relacionarnos con los demás asertivamente, es decir, con 

eficacia y justicia (Segura,, Gil, & Muñoz, 2011, pág. 14) 

Por todas estas valoraciones resulta indispensable este tipo de propuestas, a fin de permitir 

el desarrollo de cualquier estrategia pedagógica que contribuya a una formación integral de los 

estudiantes de séptimo grado de la IESA con dificultades de convivencia. 

d) Triangulo de la Violencia. Como parte de su teoría de conflictos, el sociólogo y 

matemático noruego Johan Galtung propone el concepto de triángulo de violencia, que permite 

comprender, pero también intervenir los problemas de convivencia que se presentan en el grado 

séptimo de la IESA. En su concepto Galtung nos habla de tres tipos de violencia que 

constituirían el triángulo, siendo estos: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia 

estructural. 

Con estos tres conceptos Galtung presenta el triángulo de la violencia que 

señala los tres tipos o formas diferentes de violencia estrechamente relacionadas 

entre sí…. 

…La violencia directa es la violencia manifiesta, es el aspecto más evidente 

de esta. Su manifestación puede ser por lo general física, verbal o psicológica. La 

violencia estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas sociales, 

políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el 
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mundo. Su relación con la violencia directa es proporcional a la parte del iceberg 

que se encuentra sumergida en el agua. Las violencias culturales son «aquellos 

aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de nuestra experiencia (materializado 

en la religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales – 

lógica, matemáticas – símbolos: cruces, medallas, medias lunas, banderas, himnos, 

desfiles militares, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar la violencia 

directa o estructural» (Galtung, 2003b)24. Sería la suma total de todos los mitos, de 

gloria y trauma y demás, que sirven para justificar la violencia directa (Galtung, 

1998)25. (Caderon, 2009, pág. 67) 

e) Teoría de la Acción Comunicativa. Propuesta por el sociólogo y filósofo Jürgen 

Habermas quien plantea que: 

La acción comunicativa, según ya hemos dicho, es la denominación que en 

Habermas toma la comunicación social. Lo que más directamente le interesa en el 

análisis no es el aspecto semiótico, aunque dicha acción esté simbólicamente 

mediada. Tampoco el aspecto sintáctico, aunque sea clave tener en cuenta el 

«comportamiento incompetente». Lo fundamental es el aspecto pragmático, según el 

cual, y a través del lenguaje ordinario, se establecen normas sociales cuya validez se 

determina de manera intersubjetiva, se definen expectativas recíprocas de 

comportamiento, se manifiesta o se niega la aceptación y el reconocimiento y se 

asegura el sistema normativo mediante la internalización y la convicción, y en el que 

no caben ni el error ni el fracaso (ámbito de la técnica y la estrategia), sino la 

ignorancia, la violación, el comportamiento desviado y la sanción. (Garcia Carrasco, 

1993, pág. 155) 
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Este análisis en el contexto de falta de comunicación asertiva entre los actores de la comunidad 

educativa de la IESA, puede ser de gran valor para el diseño de estrategias de comunicación para 

la propuesta de convivencia y para entender desde esta perspectiva las causas de las relaciones 

conflictivas entre estudiantes. 

Pues para una comunicación asertiva es necesario según Habermas tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

(…) para que el entendimiento sea posible, cuando utilizamos el lenguaje con 

este fin estamos presuponiendo una serie de pretensiones de validez. Tales 

pretensiones son:  

 Inteligibilidad: que lo que se dice es inteligible, puede ser entendido.  

 Verdad: que lo que se dice es verdadero.  

 Veracidad, sinceridad: que el hablante es sincero.  

 Justificación, corrección: que lo que dice es correcto, está justificado en 

función de ciertas normas y valores sociales aceptados por los que 

dialogan.  

Cuando se dan estas condiciones la comunicación no está distorsionada. Pero puede 

suceder que haya interferencias en la comunicación. De modo que un interlocutor 

cuestione alguna de estas cuatro pretensiones de validez. En ese caso la validación de la 

inteligibilidad y sinceridad del hablante sólo puede llevarse a cabo desde fuera del propio 

lenguaje. (Por ejemplo, el hablante sólo podrá justificar su sinceridad demostrándola en la 

práctica, en sus acciones). (Gomez Gomez, Herrador Buendía, & Martinezz Sierra, 2008, 

pág. 11) 
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d) Pedagogía de la convivencia. El marco teórico para este tipo de investigación debe 

incluir una propuesta pedagógica que pueda integrar las diferentes ideas de las  disciplinas que 

soportan el trabajo, hasta el momento se han presentado  las teorías del triángulo de la violencia, 

las acciones comunicativas, el aula de convivencia, la modificabilidad estructural cognitiva y la 

del enfoque de inclusión; todas derivadas de la sociología, la psicología, la filosofía y en menor 

medida de la pedagogía; sin embargo dado que el propósito de la investigación es diseñar una 

estrategia pedagógica, es necesario contar con una propuesta teórica fundamentalmente desde la 

pedagogía, que traslade todos esos aportes de ciencias tan importantes a  los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

En virtud con lo anterior, la  Pedagogía de la Convivencia constituye el enfoque teórico 

pertinente y complementario, en la medida que propende por una reflexión pedagógica y 

sistemática de la convivencia en la escuela, a partir de los problemas socioeducativos que se dan 

a su alrededor; todo, con la intención de generar procesos de cambio al interior de las 

instituciones educativas, logrando aprendizajes de calidad (Arístegui, R., Bazán, D., Leiva, J., 

López, R., Muñoz, B., y Ruz, J. , 2005, pág. 146), así como la formación de personas integrales 

con altos valores éticos, morales y que buscan una positiva  transformación de su comunidad. 

Este enfoque teórico resulta fundamental por ser una propuesta de integración y 

articulación crítica de contribuciones de diversas ciencias y disciplinas alrededor del tema de la 

convivencia,  que se alimenta de los diferentes aportes  inherentes a las actuales corrientes 

pedagógicas, debates epistemológicos y  sus diferencias de paradigmas (Arístegui, R., Bazán, D., 

Leiva, J., López, R., Muñoz, B., y Ruz, J. , 2005, pág. 146). Esto   permite la suficiente amplitud 

para construir enfoques pedagógicos novedosos y contextuales, necesarios para abordar los 

problemas de convivencia, tanto en la escuela como en la comunidad de Santa Ana. 
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Según Xesus Jares (2001), existen dos factores que inciden en la construcción de centros 

educativos en convivencia, que incluyen los diferentes elementos del currículo y   la interacción 

cooperativa de los docentes, desde estos dos factores propuestos, se deben abordar 

institucionalmente los siguientes retos: 

 Conformación de equipos de trabajo de docentes donde se cultiven buenas relaciones 

interpersonales. 

 Definir claramente las normas institucionales y en las aulas, realizando una gestión 

democrática de la convivencia. 

  Definir a través de consensos, programas específicos de resolución de conflictos 

basados en una educación afectiva, para la paz y los derechos humanos. 

 Fomentar una cultura de paz en la institución con todos y entre todos los actores de la 

comunidad educativa. 

Podemos decir que la pedagogía de la convivencia necesita entonces na didáctica propia, a 

partir de una nueva actitud formativa de los docentes, basada en la diversidad y en la 

participación democrática de los actores, donde se reflexione sobre los objetivos del aprendizaje, 

los contenidos, las formas de evaluación (Arístegui, R., Bazán, D., Leiva, J., López, R., Muñoz, 

B., y Ruz, J. , 2005, pág. 148); es  una construcción democrática para  relacionarnos mejor y 

avanzar decididamente en la consecución de los logros institucionales y que aporten a una mejor 

convivencia comunitaria. 
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Marco legal 

 

Dado que la investigación  propone diseñar una estrategia pedagógica para la gestión 

integral de la convivencia escolar como alternativa de educación inclusiva de estudiantes de 

básica secundaria en  un contexto comunitario de población afrodescendiente, el marco legal que 

sustenta esta propuesta, contiene una base normativa bastante amplia, que va desde la 

Constitución Política de Colombia,  la legislación educativa en general, la ley de comunidades 

negras y sus decretos reglamentarios, incluye también  la base legal de la educación inclusiva en 

Colombia y por supuesto la normatividad de la convivencia escolar; además de las orientaciones 

del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de la institución educativa Santa Ana (IESA). 

A continuación se realiza la revisión de la normatividad referenciada, con apuntes 

necesarios que permiten aclarar y contextualizar desde la perspectiva legal  la propuesta de 

investigación. 

Constitución Política Colombiana.  Desde su Artículo 2, se plantea asegurar la 

convivencia pacífica entre los pobladores del territorio colombiano; en el Artículo 7,  el 

reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural  en el país; en el artículo 13, dice 

que todas las personas son libres e iguales ante la ley y el Estado “…promoverá las condiciones 

para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”.(CPC) 

El Artículo 44, trata sobre los derechos de los niños e incluye entre otros, el derecho al 

cuidado y a la educación, además de como los derechos de los niños prevalecen sobre los demás; 

igualmente el Artículo 45, aborda el derecho de los adolescentes en relación con la formación 
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integral y la garantía de participación de los jóvenes en los estamentos privados o públicos que 

atiendan o tengan la responsabilidad de garantizar sus derechos. 

En los Artículos 67 y 68, se aborda el derecho a la educación  y la función social de la 

misma, que incluye los valores de la cultura y la formación en el respeto de los derechos 

humanos, la paz y la democracia así mismo la responsabilidad del Estado en una formación 

moral, intelectual y física de calidad, así como  una adecuada prestación del servicio educativo 

que garantice el cubrimiento y las condiciones necesarias para  el acceso y permanecía en el 

sistema educativo; por otra parte, se ratifica la  formación a grupos étnicos que respete y 

desarrolle su identidad cultural. 

La Ley 115.  Conocida como Ley General de Educación, en su Artículo 5, habla sobre los 

fines de la educación, de la formación en derechos humanos, paz, respeto a la vida, convivencia, 

principios democráticos, justicia, solidaridad, equidad, el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad. 

El Artículo 46, menciona integrar al servicio educativo, acciones pedagógicas y 

terapéuticas para permitir la integración social y académica de personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas, cognoscitivas y emocionales además de estudiantes con capacidades 

excepcionales. 

Por su parte el Artículo 48, concibe la creación de aulas especializadas para el apoyo de 

programas de atención integral a personas con limitaciones. 

En el Artículo 55 se aborda la definición de etnoeducación, la cual está ligada a procesos 

sociales económicos y culturales de las comunidades, que, como Santa Ana, la sana convivencia 
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es fundamental para el impulso y protección de estos procesos que se constituyen en la identidad 

cultural de población. 

Finalmente, el Artículo 87, reglamenta el manual de convivencia desde donde se orienta el 

manejo de la convivencia escolar y se definen los derechos y obligaciones de los estudiantes. 

Decreto 2082 de 1996.  Con el que se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, establecido en el Capítulo 1 Titulo 3 de 

la Ley 115 de 1994 y donde se define desde el Artículo 1 que, este tipo de educación hace parte 

del servicio público educativo, además el decreto define lineamientos administrativos 

pedagógicos y financieros. 

El Artículo 7, especifica la necesidad de contemplar desde los proyectos educativos 

institucionales (PEI), iniciativas o propuestas que plantean soluciones educativas a este tipo de 

población. 

Ley 361 de 1997.  En el segundo Capítulo dedicado a la educación, se define el carácter 

obligatorio del acceso a la educación en todos los niveles de las personas con limitaciones y 

plantea que es el Estado quien tiene que garantizar desde la educación pública, este servicio; 

además se obliga al Ministerio de Educación facilitar capacitación a docentes para apoyar los 

procesos terapéuticos y pedagógicos en las instituciones. 

Resolución 2565 de octubre 24 de 2003. A través del cual, se establecen parámetros y 

criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas 

especiales, en esta resolución se definen entre otros, los docentes o profesionales  de apoyo para 
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determinados casos de necesidades educativas especiales en las instituciones educativas de 

educación pre escolar, básica y media. 

Ley 1618 de 2013. El propósito de esta ley es garantizarles a las personas con algún tipo 

de discapacidad el ejercicio efectivo de sus derechos, fomentando la eliminación de la 

discriminación. Además de conminar a todas las instituciones y entidades territoriales a 

garantizar el goce efectivo de las personas con necesidades especiales, en su Artículo 7, obliga al 

Ministerio de Educación Nacional a diseñar estrategias que garanticen una educación inicial 

inclusiva, además en el artículo 11 ordena al ministerio definir una política para la atención 

educativa a las personas con necesidades educativas especiales. 

Decreto 1421 de 2017. Por medio del cual se reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Esta es una de las más recientes 

leyes sobre el tema, en ella se definen rutas, recursos financieros, de las diferentes entidades 

territoriales, pero también se propone un esquema de trabajo en las instituciones educativas. 

Dentro de los aspectos más relevantes para las escuelas en el marco de esta ley podemos 

mencionar los siguientes: 

 La definición de educación inclusiva, en términos similares a la propuesta de la 

UNESCO, donde no solo se tiene en cuenta a las personas en situación de discapacidad, 

sino otro tipo de personas con necesidades educativas especiales como es el caso de 

Santa Ana, que es una comunidad con un alto grado de  vulnerabilidad debido al 

considerable índice de pobreza. 
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El Decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual se en el 

marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, plantea la 

definición de educación inclusiva como: 

 … un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 

marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras 

existentes en el entorno educativo” ( Artículo 2.3.3.5.1.4. Ítem 7.)  

 Otro de los aspectos relevantes del Decreto 1421, es el esquema de atención educativa 

relacionado en la subsección 3 del artículo 2, donde se plantea la responsabilidad del 

Ministerio de Educación Nacional y  las instituciones educativas una de esas 

responsabilidades es la construcción e implementación de los planes individuales de 

ajustes razonables (PIAR), pensada como una herramienta para la planeación con la 

participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, en función de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con necesidades educativas 

especiales.  

 Incorporar el enfoque de educación inclusiva en los proyectos educativos Institucionales 

(PEI) y de otras herramientas de planeación en las instituciones educativas como la 

autoevaluación institucional y los planes de mejoramiento institucional (PMI), son otro 
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de los aspectos relevantes del Decreto 1421, pues establece el carácter obligatorio de 

volver más inclusiva la educación. 

Ley 1620 de 2013. Otro de los componentes más importantes del marco legal de la 

presente investigación es la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se establece el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Lo más destacado de la 

ley es la asignación de responsabilidades alrededor del tema de los comités de convivencia a 

nivel nacional, local y escolar, también se dan orientaciones específicas sobre la construcción o 

adaptación del manual de convivencia y la conformación de los respectivo comité de 

convivencia escolar. 

Otro de los aspectos más relevantes de la Ley 1620 con referencia a la presente 

investigación, es el fomento de los proyectos pedagógicos que trata en su Artículo 20, dado que 

dentro de los objetivos del presente trabajo se concibe una guía pedagógica para el abordaje de la 

convivencia escolar en el grado séptimo, la cual se implementara a través de proyectos de aula 

y/o proyectos pedagógicos institucionales. 

Igualmente se define la ruta de atención integral de la convivencia escolar, en la que se 

definen el rol de las diferentes entidades de públicas relacionadas con la infancia, la niñez y la 

adolescencia; por otra parte, propone 4 componentes para la atención integral de la convivencia 

escolar: promoción, prevención, atención y seguimiento; la presente propuesta de investigación 

toma como base los componentes de promoción y prevención. 

El decreto 1965 de 2013, "Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
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Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar". 

Ley 70 de 1993. La normatividad legal de la educación étnica parte fundamental del marco 

teórico de la presente investigación, busca la inclusión de comunidades diferenciadas por sus 

elementos culturales, es así que la Ley 70 de 1993 o Ley de los derechos de la población 

afrocolombiana, se refiere a la  educación para comunidades afrocolombianas en el Capítulo 6, 

Artículo 36, estableciendo la cátedra de estudios afrocolombianos en el sistema educativo 

nacional.  

 Asimismo, el Decreto 804 de 1995, por medio del cual se reglamenta la etno educación 

afrocolombiana e indígena; el Decreto 1122 de 1998, que  implanta normas para el desarrollo de 

la catedra de estudios afrocolombianos. 

Todo este cuerpo legal además de referente, incluye algunas herramientas que potencian el 

trabajo de investigación y permiten mejorar el diseño de la estrategia pedagógica para la gestión 

integral de la convivencia del grado séptimo de la Institución Educativa de Santa Ana. 
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Aspectos Metodológicos 

 

La propuesta de investigación “Estrategia Pedagógica, Escuela de Convivencia en la 

Institución Educativa Santa Ana  de Cartagena” se enmarca en la modalidad de trabajo de grado 

de UNAD como un proyecto de investigación, en la línea de investigación denominada 

Educación y Desarrollo Humano, desde esta perspectiva, lo que se busca entre otros propósitos 

es diseñar una guía de competencias sociales que le permitan a los estudiantes desarrollar sus 

potencialidades académicas y de relaciones sociales. 

Tipo de investigación 

El tipo de metodología utilizada es cualitativa, específicamente se utiliza el método de 

estudio de caso, que en últimos años se asocia fundamentalmente con la investigación cualitativa 

en los procedimientos y la recopilación de información; sin embargo esta metodología, puede 

utilizar indistintamente técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa, propias de  

actividades exploratorias, descriptivas o explicativas. (Cerda, 2002, pág. 86)  

Efectivamente, aunque la investigación planteada utiliza un análisis cualitativo en general, 

en el desarrollo de algunas actividades en razón de alcanzar los objetivos planteados, se utiliza 

información  de carácter cualitativo y cuantitativo, producto de una serie de estudios físicos y 

neuropsicológicos entre otros,  realizados de acuerdo a las necesidades de la investigación o 

desarrollados en el marco de las acciones de mejoramiento propias de la Institución Educativa 

Santa Ana. 

En este sentido, el estudio de caso se convierte en el método idóneo para abordar la 

investigación sobre la convivencia escolar, dado que podemos  aprender la realidad de una 
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situación; en el que se requiere explicar relaciones  como las que afectan la convivencia en el 

grado séptimo de la IESA, las cuales son causales complejas, donde es necesario para su 

adecuado tratamiento, realizar descripciones , generar teorías o aceptar posturas teóricas 

exploratorias o explicativas, además de  analizar procesos de cambios longitudinales y estudiar 

fenómenos, esencialmente, ambiguo e incierto como la generación de la violencia  y la influencia 

de los elementos culturales y de diferentes actores de la comunidad educativa en la convivencia 

escolar. (Jimenez Chaves, 2012, pág. 143) 

Con respecto a la utilización de los estudios de casos en el sector educativo, Jiménez 

(2012)  nos dice: 

(…) en el ámbito educativo, cuando estamos realizando una investigación de ciertas 

características propias de un determinado lugar en este caso podría ser una 

institución educativa, donde dichas características son tan notables que no podríamos 

relacionarlas con otras y es así como generamos posturas teóricas nuevas que 

ayudarán a posibles soluciones, cuando se planteen situaciones similares. Es por ello 

que el estudio de casos es tan rico en cuanto a información adquirida por el 

investigador (pág. 143) 

Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es cualitativo  y explicativo, dado que la información 

utilizada es de carácter cualitativa y si bien es cierto, se utiliza adicionalmente  algún tipo de 

información de carácter cuantitativa, como por ejemplo: el índice de masa corporal de los 

estudiantes que participan de la investigación, el análisis que se le da a este tipo de información 

es para reforzar los análisis cualitativos de la realidad de los estudiantes y su comunidad. 
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El enfoque de la investigación también es explicativo porque se pretende identificar las 

causas y los efectos de la relaciones conflictivas entre los estudiantes de séptimo grado de la 

IESA, para así poder comprender mejor las dinámicas  de convivencia en la escuela y diseñar 

planes programas y proyectos, como parte de una estrategia pedagógica que permita mejorar los 

procesos  disciplinarios y académicos en la institución. 

Diseño de la Investigación 

A continuación se establecen  la fases de la investigación, basadas en las propuestas de 

algunos autores que vienen desarrollando la metodología de Estudios de Casos,  la cual fue 

seleccionada como idónea para desarrollar la presente investigación, dada las característica de la 

comunidad de Santa Ana y de los estudiantes de grado séptimo de la IESA y porque busca 

debelar  la particularidades de las relaciones entre los estudiantes, generando aproximaciones 

teóricas para poder diseñar posibles soluciones de intervención. 

En razón de la aproximación al diseño del es estudio de caso, se toma como referencia la 

propuesta de Robert Yin (2012) que plantea 5 componentes como los más relevantes del plan, en 

el diseño de un estudio de caso:   

1. una pregunta de estudio,     

2. sus proposiciones, si hubieran,     

3. su unidad(es) de análisis,     

4. la lógica que se une los datos a las proposiciones, y     

5. el criterio por interpretar los resultados. (pág. 14) 

Por otra parte, Luna y Rodríguez (2011), proponen otra configuración basados en la 

propuesta de Yin, que sugieren una serie de pasos o fases para el desarrollo de una investigación, 
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tipo estudio de caso (Ver, Figura No. 2) y que se ajustan a las fases del diseño de investigación 

de la presente propuesta. 

 

Figura 5. Proceso para la Elaboración del Estudio de Caso 

Fuente: Pautas para la Elaboración de Estudios de caso. Luna y Rodríguez, 2011 

Teniendo en cuenta las pautas planteadas, se definieron las siguientes fases de la presente 

investigación: 

Diseño del estudio caso.  En esta fase se define el plan de acción de la propuesta de 

investigación, se detallan las características principales del caso, así como los procedimientos 

para la recolección y análisis de la información, lo que nos permite tener la claridad necesaria de 

nuestro estudio de caso. 

Elementos para el diseño del estudio de caso: 

a. Antecedentes.  Existen varios antecedentes a la presente investigación en  la IESA, 

desde el año 2015 se vienen desarrollando algunas actividades para mejorar la convivencia , 
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implementando el proyecto de Bienestar Escolar que a partir de la conformación de un equipo 

psicosocial,  se realizaron a todos los niños de básica primaria  caracterizaciones en lecto-

escritura, canales y estilos de aprendizaje, estudios socioeconómicos a las familias y atención 

psicológica  a niños con mayores dificultades de convivencia. 

En el año 2016 se implementó en la institución el aula de convivencia como prueba piloto 

donde se trabajó con niños de básica primera y sexto grado de básica secundaria en un espacio 

definido y en contra jornada; un programa de competencia sociales basado en las guías 

Relacionarnos bien de Segura y Arcas (2007) y Aula de convivencia de Segura, Gil y Muños 

(2011) con los que se buscaba reducir las relaciones conflictiva entre estudiantes.  

Para el 2017, se plantea una estrategia diferente denominada Escuela de Convivencia, 

donde desde su misma aula y con el apoyo del equipo psicosocial, se desarrollaron las 

actividades del programa de aula de convivencia a beneficio de todos los grados de la básica 

secundaria de la IESA, la misma propuesta incluyó la formación docente para que se apropiaran 

de los temas y participaran directamente de las actividades desde las direcciones de grupo. Esto 

complementado con algunas actividades destinadas a conocer más y mejor a los estudiantes, en 

conjunto con NEURES, entidad especialista en neuropsicología, se realizaron perfiles 

Neuropedagogicos para estudiantes con mayores dificultades de convivencia; además se realizó 

una caracterización de los canales perfiles y ritmos de aprendizaje en toda la escuela. 

Basados en las experiencias de los años anteriores y luego de reflexiones que permitieran 

enriquecer los planes de mejoramiento institucional alrededor del tema de convivencia,  para el 

año 2018 se plantea una propuesta de investigación que involucra inicialmente al grado séptimo 

de la IESA, dado sus antecedentes, pero con la intención que los resultados puedan servir como 
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insumo para elaborar una estrategia pedagógica para toda la institución y sea replicable a otras 

instituciones de la ciudad con características similares. Esta nueva iniciativa trata de incluir 

acciones de investigación, de soporte teórico y metodológico para la gestión integral de la 

convivencia escolar.  

b. Propósito. El propósito se definió en el objetivo general de la investigación, el cual busca 

diseñar una estrategia pedagógica para la gestión integral de la convivencia escolar como alternativa de 

educación inclusiva para los estudiantes del grado séptimo de la IESA. 

c. Preguntas de investigación por objetivos específicos. Principales interrogantes de la 

investigación: 

¿Qué factores influyen en la convivencia escolar de grado séptimo de la IESA?  

¿Cuáles son las condiciones psicopedagógicas de los estudiantes? 

¿Qué enfoque teórico es necesario para entender el tema de convivencia escolar en el 

contexto de la IESA? 

d. Unidad de Análisis. La unidad de análisis la constituye el grado séptimo de la 

Institución Educativa Santa Ana, escuela oficial, de la población de Santa Ana, corregimiento de 

Cartagena, ubicada en la Isla de Barú. Específicamente el curso 7- 03 que lo conforman 23 

estudiantes con edades entre los 13 y 17 años 

e. Métodos e instrumentos de recolección de información.   La investigación plantea 4 

objetivos específicos los cuales por sus características específicas exigen una serie de 

instrumentos para recolectar la información, por lo que en esta sección, se analiza cada objetivo 

en relación a los diferentes requerimientos de la investigación, así:  
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Objetivo No. 1. Con el desarrollo de este objetivo se pretendió conocer las características 

físicas y psicopedagógicas de los estudiantes para entender los comportamientos y desempeños, 

lo que permite diseñar la estrategia pedagógica para la gestión de la convivencia escolar, con 

conocimiento de las dificultades y potencialidades de los jóvenes que participan de la 

investigación.  

Los instrumentos utilizados incluyen: 

i. Encuesta para determinar estilos de aprendizaje (Ver Anexo No.1 Encuestas de Estilos de 

Aprendizaje) 

ii. Análisis documental de los diferentes estudios que dispone la institución educativa y 

algunos que se han realizado para la presente investigación como: tamizaje de índice de 

masa corporal, Tamizaje Neuropsicológico. 

i. También se incluyen análisis de documentos institucionales como planes de áreas, 

planes de clase, informe de comisiones de evaluación, informe de Bienestar 

Institucional, actas e informes del comité de convivencia escolar, proyectos de 

vida de los estudiantes entre otros.  

iii. Ficha de observación. Como producto de la experiencia del investigador, en la 

coordinación académica y de convivencia de la IESA en los últimos tres años y 

principalmente durante el desarrollo de la investigación. (Ver Anexo No. 2 Ficha de 

Observación) 

Objetivo No. 2. Con este objetivo se buscó conocer las posibles influencias de las familias 

y su entorno, en los comportamientos  y desempeño de los estudiantes, permitiendo de acuerdo al 
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marco teórico, elaborar el triángulo de la violencia en Santa Ana, insumo fundamental en el 

diseño de la estrategia pedagógica.  

Los instrumentos utilizados en la presente investigación para recolectar la información que 

servirá de soporte para su desarrollo, son los siguientes: 

i. Entrevista Semi estructurada, con la que se buscó conocer elementos históricos y 

culturales para entender las dinámicas que generan violencia en la comunidad, esta 

entrevista se aplicó a docentes nativos y líderes cívicos de Santa Ana. (Ver Anexo No.3 

Entrevista a Nativos de Santa Ana) 

ii. Encuesta Socio Económica, se aplicó a todas las familias del grupo de estudiantes de 

séptimo, utilizando el cuestionario de contexto empleado por el ICFES en las pruebas 

saber 2017, considerando que después de una revisión de varios instrumentos, este 

permitió la compilación de la información necesaria y pertinente para la presente 

investigación. (Ver anexo No. 4 Tabla con resultados de la encuesta socioeconómica) 

iii. Grupo Focal, empleado con padres de los estudiantes del grupo seleccionado para 

analizar la situación de la comunidad y poder comprender mejor las diferentes dinámicas 

que fomentan la violencia. (Ver anexo No. 5 Cuestionario Grupo Focal Padres) 

iv. Análisis documental, realizado para revisar los diferentes estudios sobre aspectos 

socioeconómicos, culturales e históricos de la población, en función de tener más y 

mejor información sobre el contexto estudiado y de realizar un análisis más profundo de 

la problemática de la convivencia. 
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Objetivo No. 3. Este objetivo buscó establecer los referentes teóricos sobre el manejo 

integral de la convivencia, identificando además las respectivas propuestas pedagógicas que 

permitan la adecuada trasmisión e implementación del enfoque teórico seleccionado.  

Para este particular, se utilizaron el instrumento del Análisis documental, para lo que se 

empleó fichas de registró de datos de los referentes teóricos identificados para su posterior 

procesamiento. 

Objetivo No. 4.  Este objetivo permitió sintetizar el conocimiento de los diferentes actores, 

escenarios, teorías y metodologías, en unos lineamientos y pautas para el abordaje de la 

convivencia escolar en el grado séptimo de la IESA. Para esto se utilizaron las siguientes fuentes 

e instrumentos: 

i. Grupo Focal con docentes para la elaboración de la Guía para la gestión integral de la 

convivencia en la escuela, utilizando la valiosa información de la que disponen los 

docentes que han trabajado con los estudiantes del curso 7 - 03 (Ver anexo No. 5 

Cuestionario Grupo Focal Docentes) 

ii. Análisis documental, realizado a través de la revisión de las diferentes propuestas 

metodológicas para el abordaje de la convivencia escolar. (Ver Anexo No. 7  Ficha de 

Análisis Documental) 

iii. La observación experimental. Producto de la experiencia de más de tres años con la 

población objetivo, lo que se instrumentalizó en la elaboración de fichas de registros de 

datos fundamentales, el diseño de los talleres y actividades propuesta en la guía. 
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f. Métodos para analizar e interpretar la información.  El método principal que se 

utilizó en la investigación para procesar la variedad de información es el análisis de contenido, 

dado que con este tipo de metodología podemos explicar fenómenos sociales, en este caso la 

convivencia escolar en la IESA; a partir del análisis de fuentes de información primaria y 

secundaria. 

Recolección de la Información.    La variedad de información utilizada en la presente 

investigación ha sido recopilada en los procesos propios del que hacer pedagógico durante los 

últimos tres años en la IESA; asimismo, producto de la necesidad de referentes teóricos y 

pedagógicos se han identificado y realizado pruebas pilotos de propuestas para el manejo de la 

convivencia escolar, utilizadas por distintos actores en diferentes escenarios nacionales e 

internacionales. 

Lo anterior ratifica que la fase de recolección de información ha sido un proceso 

desarrollado antes y durante la investigación e incluye una variedad de fuentes e instrumentos 

que garantizaron la consecución de los objetivos de investigación. 

Las otras fases de la investigación incluyen: 

Análisis de la información.  Realizado con el propósito revisar con detalle la información 

recopilada con la idea de categorizar e identificar algunos patrones que permitan entender, desde 

una perspectiva más integral el fenómeno de las dificultades de la convivencia en la IESA. 

Elaboración del informe.    Luego de analizada la información se procedió con la 

elaboración del informe de investigación, que es el insumo fundamental en virtud de la 

elaboración de la estrategia pedagógica para la gestión integral de la convivencia de los 
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estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Santa Ana, que en uno de sus objetivo 

propone una Guía para la intervención y elaboración de planes programas y proyectos de trabajo 

con todos los miembros de la comunidad educativa.  

Diseminación y re-uso.   Luego de elaborado el respectivo informe, se procede con la a 

socialización de la estrategia pedagógica, con estudiantes, directivos, padres de familias y líderes 

comunitarios, quienes realizaron aportes importantes en el proceso de investigación sobre la 

convivencia en la comunidad y en la escuela. Se contempla igualmente el desarrollo de un grupo 

focal para validar los resultados de la investigación y más específicamente el objetivo número 4, 

inherente a la Guía para la gestión integral de la convivencia en la escuela. 
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Resultados 

Como se definió en el diseño metodológico, se propusieron una serie de instrumentos por 

cada uno de los  cuatro objetivos de la investigación, que dan cuenta de información sobre las 

características físicas y psicopedagógicas de los estudiantes; información sobre las condiciones 

socioeconómicas de los estudiantes y sus familias, así como algunos aspectos socioculturales de 

la comunidad de Santa Ana que de una u otra forma inciden en la convivencia escolar de los 

jóvenes de séptimo grado de la IESA.  

Igualmente se incluye información teórica, que permite entender y atender las 

complejidades de las relaciones que generan las dificultades de convivencia en la escuela, de 

manera que posibilita la generación de un enfoque teórico acorde al contexto y que sirva de 

soporte para la construcción de la guía metodológica que completa la estrategia pedagógica para 

la gestión integral de la convivencia en la IESA.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la fase de recopilación de 

información, para lo cual se renombran los objetivos específicos para facilitar la comprensión, 

quedando de la siguiente forma:  

Caracterización de Estudiantes (objetivo 1), Aspectos socioculturales (objetivo 2), Enfoque 

Teórico de la Estrategia Pedagógica (Objetivo 3) y Guía Metodológica para la Convivencia 

Escolar (Objetivo 4) 

Caracterización de Estudiantes.  Para desarrollar este objetivo se propuso recopilar la 

información a partir de encuestas que refieren estilos de aprendizaje, Observadores de los 

estudiantes, tamizaje de índice de masa corporal, Tamizaje Neuropsicológico y otros documentos 
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institucionales e información documental. Información que facilitó conocer más y de mejor 

manera a los estudiantes; relacionar algunas condiciones físicas y psicopedagógicas con su 

desempeño tanto en aspectos relacionados con la convivencia como con lo académico; sin 

embargo se presentaron algunas dificultades para recolectar este tipo de información por los 

costos de algunos de los estudios médicos y psicopedagógicos, además de algunas restricciones 

de la institución para disponer de toda la información de los estudiantes, no obstante, igualmente 

los datos obtenidos son muy útiles para los fines de la investigación. A continuación, se 

relacionan los resultados de acuerdo a las diferentes fuentes de información relacionadas: 

Tamizaje de Índice de Masa Corporal: El índice de masa corporal (IMC) es un número 

calculado con base en la estatura el peso y de la persona (Ver figura No.3), además es un 

indicador relativamente confiable de la obesidad, usado para identificar las categorías de peso y 

por ende de los posibles problemas de salud, en este caso de los adolescentes vinculados a la 

investigación. (Centro de Vida Saludable,) 

 

Figura 6. Categorías de pesos de acuerdo a los percentiles del IMC 

Fuente: Índice de Masa Corporal (IMC). Centro de Vida Saludable, (sf) 

 

En ese orden de ideas, se realizó el tamizaje a 18 de 23 estudiantes de séptimo tres (7 - 03), 

se obtuvo la talla y el pesos de los estudiantes y se utilizó el calculador de IMC para niños y 
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adolescentes del Centro de Vida Saludable (CVS) que además tiene en cuenta el sexo y la edad 

de los jóvenes (Ver tabla No. 1 Tamizaje de IMC de Grupo 7-03 de la IESA). 

Tabla 1. Tamizaje de IMC de Grupo 7-03 de la IESA 

 

Fuente: Elaboración propia partir de datos suministrado por la IESA 

En la tabla se muestra la edad de los jóvenes, su talla, peso, se calcula el IMC, además se 

incluye una observación sobre el percentil y la categoría del peso de acuerdo a la figura No.3; los 
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datos arrojaron como lo muestra la figura 4, que de los 18 estudiantes 3 tienen sobre peso, 2 

están en la categoría bajo de peso y 13 estudiantes es decir el 72.2% de los estudiantes tienen un 

peso saludable. 

 

Figura 7. Resultado del tamizaje de IMC 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de tamizaje de IMC 

 

Tamizaje Neuropsicológico. Producto de la evaluación neuropsicológica realizada en el 

primer semestre del año 2017, por una institución experta en neuropsicología, que aplicó un test 

especializado a 40 estudiantes, de  los cuales 9 eran de grado séptimo (ver Anexo No. 8); cabe 

anotar que por problemas de presupuesto no se pudieron realizar las pruebas a la totalidad de los 

estudiantes del grupo seleccionado, sin embargo dada las características de los estudiantes que 

fueron remitidos para la evaluación por presentar dificultades de convivencia y /o académicos, se 

toman como referencia los resultados del tamizaje enunciado. 

La evaluación consistió en la aplicación de una serie de pruebas para valorar 6 

características o funciones cerebrales asociadas al aprendizaje, como son la atención y 

concentración, el lenguaje (fluidez fonológica y fluidez semántica), las habilidades práxicas y 
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visoconstruccionales, la memoria verbal, la memoria no verbal y la valoración de inteligencia a 

partir de la escala de inteligencia de Reynolds (RIAS)- 

Los resultados globales arrojaron la siguiente información: 

Funcionamiento cognitivo. El funcionamiento cognitivo incluye los procesos de 

Atención, Fluidez Verbal, Memoria, Praxis y Comprensión, donde la información es procesada 

para permitir que el estudiante se pueda desenvolver e interactuar de manera positiva en su 

ambiente, los datos obtenidos fueron: 

 Proceso Cognitivo General: el 3% no presenta ningún tipo de dificultad 

 Proceso Cognitivo General: el 97% presenta más de un tipo de dificultad (Barraza, 2017, 

pág. 1) 

 

 

Figura 8. Resultado del proceso cognitivo general 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de tamizaje neurológico  

Como puede observarse casi la totalidad de los estudiantes a los que se les realizó la 

valoración tienen algún tipo de problema en sus procesos cognitivos. 

A continuación, se muestras los resultados de los otros procesos mentales analizados: 

o Proceso de Fluidez Verbal: el 70% presenta dificultades 



 
 

52 
 

o Proceso de Comprensión: el 63% presenta dificultades 

o Proceso Atencional: el 48% presenta dificultades 

o Proceso de Memoria: el 28% presenta dificultades 

o Proceso de Praxis: el 15% presenta dificultades  

  

 

Figura 9. Comparación de resultados en otros procesos mentales 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de tamizaje neurológico 

Los procesos mentales más comprometidos son el de la Fluidez Verbal, “la cual se 

encuentra ligada a la capacidad de expresarse correctamente, con cierta facilidad y 

espontaneidad; y el Proceso de Comprensión, el cual se relaciona con la capacidad de entender el 

significado de palabras, conceptos e ideas”. (Barraza, 2017, pág. 1) 

Otros resultados incluyen el análisis de escala de inteligencia, donde solo el 10% de la 

muestra marca una inteligencia promedio, el restante 90% va desde inteligencia moderadamente 

debajo del promedio hasta considerablemente por debajo del promedio, además el 13%  registra 

una inteligencia considerablemente por debajo del promedio con diagnóstico de Trastorno del 

Desarrollo Intelectual (Barraza, 2017, pág. 2). Hay que anotar que los estudiantes de la IESA no 
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están familiarizados con estos tipos de pruebas, lo cual puede afectar los resultados, sin embargo 

esta información es muy valiosa porque permite identificar posibles casos de trastornos tanto 

cognitivos como comportamentales. 

En relación con los procesos de Lecto Escritura tenemos:  

Lectura 

o Lectura Normal 35%  

o Lectura con dificultades leves 20%  

o Lectura con dificultades moderadas 12%  

o Lectura con dificultades severas 33%  

      Escritura 

o Escritura Normal 38%  

o Escritura con dificultades leves 25%  

o Escritura con dificultades moderadas 22%  

o Escritura con dificultades severas 15%  

Compresión Lectora   

o Compresión Lectora Normal 28%  

o Compresión Lectora con dificultades leves 13%  

o Compresión Lectora con dificultades moderadas 14%  

o Compresión Lectora con dificultades severas 45% (p3) 
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Comparación de Lecto-Escritura  

 
 

Figura 7. Comparación de Lecto-Escritura 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de tamizaje neurológico 

Como se puede apreciar, los estudiantes presentan dificultades en las habilidades de 

lectoescritura, lo que posiblemente esté relacionado con la falta de atención y los problemas de 

convivencia dentro y fuera de las aulas. 

Encuesta de estilos de aprendizaje. Cuando una persona se enfrenta a un acto de 

aprendizaje, se manifiestan en el proceso, una serie de características psicológicas,  rasgos 

afectivos, cognitivos y fisiológicos que definen lo que se conoce como estilo de aprendizaje, de 

acuerdo al modelo de Bandler y Grinder, que determina 3 tipos principales de estilos de 

aprendizaje siendo ellos: el visual, el auditivo y el kinestésico (Palomar, Carrillo, Ana, 
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Carmargo, & Ortiz, 2015) Se seleccionó este método en esta primera fase de la investigación por 

su sencillez, eficacia y su facilidad de aplicación. 

El instrumento utilizado fue el test de aprendizaje de programación neurolingüística, 

elaborado por Eric De La Parra Paz (2004 ) consta de 40 preguntas, cada pregunta con tres 

posibles respuestas, la sumatoria de las respuestas determina el estilo de aprendizaje, visual, 

auditivo o kinestésico del estudiante analizado. 

La población inicial, a la cual se le practicó la prueba, corresponde a 16 estudiantes del 

curso 7-03, quienes son los estudiantes que asisten con regularidad a las clases. La prueba estuvo 

asistida por el director de grupo, cuyo papel en la actividad consistió en brindar la ilustración 

necesaria a las inquietudes suscitadas a lo largo de dicha prueba (Martinez Cassiani, 2018).  

La prueba se valoró teniendo en cuenta el mayor número de preguntas que privilegian uno 

de los tres tipos de estilo de aprendizaje, arrojando los siguientes resultados (pág. 2): 

Un 37,5% que corresponde a una población de 5 estudiantes, privilegian el estilo de 

aprendizaje auditivo.  

El 31,25% corresponde a 5  estudiantes  que concuerdan en sus respuestas con el estilo de 

aprendizaje kinestésico.  

El 31,25% correspondiente a una población de 4 estudiantes que  privilegian el estilo de 

aprendizaje visual. 



 
 

56 
 

Si bien se catalogan los estilos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al mayor 

número de preguntas relacionadas con tal o cual estilo, se pudo establecer que aquellos 

muchachos, en segundo orden, privilegian otro estilo de aprendizaje diferente. 

Aspectos Socioculturales  

Encuesta Socioeconómica. Para un conocimiento más detallado de los estudiantes y su 

contexto socioeconómico, se aplicó a 13 estudiantes el cuestionario de contexto, utilizado en la 

pruebas saber 9 aplicadas en el año 2017. Se seleccionó esta encuesta dada las características 

particulares del curso 7-03 mencionadas anteriormente, que tienen que ver con la condición de 

extra edad en la mayoría de los casos, considerando que los rangos de edades de los jóvenes 

vinculados a la investigación, corresponden con los rangos de edades definidas por el ICFES 

para los estudiantes de noveno grado. 

El cuestionario consta de 47 preguntas y está compuesto por tres secciones; inicialmente 

las preguntas indagan sobre los aspectos socioeconómicos del estudiante y su núcleo familiar, 

posteriormente se abordan los efectos de la convivencia en lo académico, para lo cual se indaga 

respecto al área de matemáticas y finalmente se tratan temas de las relaciones del estudiante en la 

escuela. En el Anexo No. 4, se presenta la tabla con resultados de la encuesta socioeconómica, al 

final de cada fila ese encuentra una observación que resume los resultados de cada una de las 47 

preguntas del cuestionario. 

Grupo Focal Padres con Padres de Familia. En esta actividad participaron 6 padres de 

familia, en su mayoría pertenecientes al Consejo de Padres de la Institución, luego de explicarles 

los pormenores de trabajo de grupo focal, se procedió al análisis en función de responder cada 

uno de los interrogantes planteados en el cuestionario.  
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Las preguntas fueron: 

¿Cuál es su opinión sobre la convivencia en la comunidad?  

¿Qué diferencia identifica en el comportamiento de los estudiantes, en la escuela, en su casa 

y en la comunidad? 

¿Cuáles crees que son las causas de esos comportamientos? 

¿Cómo cree usted que puede mejorar la convivencia en la escuela? 

¿Qué herramientas cree son necesarias para mejorar la convivencia escolar?  

 

En la primera pregunta hay consenso en considerar que la situación de convivencia en el 

pueblo es crítica, refieren los padres que hay muchas riñas y algunos consideran que es muy 

difícil la interacción, dado que hay mucha violencia, permanentemente se presentan heridos y 

muertes sobre todo los fines de semana en el marco de las fiestas de “picos” o en los 

establecimientos donde se distribuye bebidas alcohólicas, también refieren que hay un alto 

consumo de drogas, lo cual está contribuyendo a que se presenten las alteraciones permanente 

del orden público. 

Cuando se indaga sobre las diferencias en el comportamiento de los estudiantes en la 

escuela, la casa y la comunidad,  no hay consenso y las opiniones son un poco diversas, algunos 

consideran que al estar con mayor control en la casa, se comportan mejor; sin embargo otros 

manifiestan que muchos de los jóvenes están solos en sus casas y no se les puede hacer un 

seguimiento efectivo por parte de los padres, estos últimos consideran que en la escuela hay un 

mayor control y que se ha afianzado recientemente. 

Dentro de las causan de comportamientos que afectan la convivencia tanto en la casa como 

la escuela, hay acuerdo en que la crianza es clave, dado que mucho de los niños no tienen a sus 
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padres, ya sea porque trabajan todo el día o no viven en la comunidad y los jóvenes son 

atendidos por familiares que no ejercen la autoridad necesaria; por otra parte, el hecho de tener 

muy tempranamente hijos genera dificultades pues los padres no están preparados para ejercer 

ese rol. Otra de las causas, considera que el consumo de drogas y el afán por la vida fácil es un 

entorno que incita a la violencia. 

Cuando se pregunta ¿cómo mejorar la convivencia?, no hay claridad en la respuesta entre 

los asistentes, algunos hablan de mano dura en la casas para reorientar a los jóvenes, otros dicen 

que es necesaria mayor presencia y control de las entidades  del Estado, al igual que más 

acciones de las ONG que trabajan en la comunidad. 

En cuanto a las herramientas que consideran necesarias para mejorar la convivencia en la 

escuela y la comunidad, algunos padres manifestaron que es preciso aumentar el equipo 

psicosocial en la escuela para atender mejor a la población estudiantil. 

Entrevista con Nativos y Líderes Comunitarios de Santa Ana. El instrumento para la 

recolección de la información fue una entrevista semi estructurada que consta de 6 preguntas, se 

aplicó a 4 docentes nativos de la comunidad, dos de ellos con larga trayectoria de trabajo 

pedagógico y social, otros dos más jóvenes, pero con experiencia en procesos organizativos y de 

representación comunitaria. 

La intención de la entrevista fue la de conocer un poco el contexto histórico de la 

convivencia en la comunidad, así como aspectos de las instituciones o entidades que han tratado 

de regular la convivencia y la resolución de conflictos en el pueblo. Para ellos a pesar de contar 

un cuestionario, se les permitió contar libremente aspectos que consideraban de importancia para 
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entender el fenómeno de la convivencia comunitaria y las grandes cambios que se ha registrado 

como hitos en la historia reciente de Santa Ana. 

Los docentes entrevistados respondieron el siguiente cuestionario diseñado 

específicamente: 

1. ¿Cuáles son las instituciones del Estado presentes en Santa Ana, relacionadas con 

resolución de conflictos y el manejo de la convivencia? 

2. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones del Estado o privadas, en el manejo de la 

resolución de conflictos y la convivencia en la comunidad de Santa Ana? 

3. ¿Qué elementos culturales propios y foráneos considera usted han sido determinantes 

en la resolución de los conflictos y la convivencia en la comunidad? 

4. ¿Cuál es la diferencia en el manejo de conflictos en la historia reciente de Santa Ana? 

5. ¿Cuál cree usted que ha sido el punto de quiebre desde la perspectiva de la influencia 

cultural o social que ha generado cambios en la convivencia?  

6. ¿Qué cree usted que se puede hacer para mejorar la convivencia en Santa Ana? 

A continuación, se detallan apartes de las entrevistas realizadas a los docentes 

seleccionados, cabe anotar que se tomó lo que se consideró más relevante para los objetivos de la 

investigación. 

Docente 1: “La Secretaria del Interior (de la Alcaldía) se reúne con la gente del pueblo para 

acordar horarios del funcionamiento de los pick-up, que muchas veces no se cumplen, la policía 

llega a hacer cumplir las normas y las personas se ponen agresivas”. 
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“La Junta de Acción Comunal ha llegado a algunos acuerdos con la escuela, buscando la 

forma de que los niños ocupen su tiempo libre, de allí salió el proyecto de  polideportivos para la 

recreación, aunque actualmente no funciona pero que  debería retomarse”. 

“El Consejo Comunitario ha hecho aportes, haciendo reuniones periódicas donde se tratan 

estos temas que afectan la convivencia en la juventud de Santa Ana, especialmente en asuntos 

como la drogadicción y tratando de regular las fiestas de pick up, que hace entre otras cosas que 

los niños y jóvenes, muchas veces no asistan a su horario de clases”.  

“Aunque se anhelaba mucho el puente por la facilidad de trasporte hay que decir que esto 

trajo beneficios y perjuicios para la comunidad, los Santaneros se han dejado influenciar 

permitiendo el consumo de drogas, esto ha hecho que crezca la delincuencia, ya no se puede 

caminar tranquilamente porque hay sectores donde atracan y consumen marihuana a toda hora. La 

influencia del fenómeno venezolano también ha incrementado la ola de delincuencia en Santa 

Ana”. 

Docente 2: “La Fundación Julio Mario Santo Domingo también ha aportado para que la 

comunidad y los jóvenes principalmente mejoren  su conducta, pues desde que se  hizo el puente 

han ingresado muchos foráneos y eso ha permitido que los jóvenes se dediquen poco al estudio, 

prefiriendo el ocio en las esquinas, esta fundación aporto mucho con la creación de escuela de 

jóvenes”. 

Docente 3: “La única entidad  que existe por el Estado  es la inspección de policía, que 

además resuelve problemas de conflictos de tierra y de seguridad alimentaria, aunque no cumple 

a cabalidad porque no es constante la funcionaria (comisaria de familia); en estos momentos 
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existen entidades sin ánimo de lucro como las juntas de acción comunal, las ONG que están 

trabajando en capacitación y formando grupos en  manejo de conflictos”.  

La Fundación Deportiva de la Isla de Barú (FUNDEIBA),  cuyo objetivo es el de fomentar 

el deporte en la isla de Barú, articulado con el IDER; también se está haciendo las noches 

saludables con aeróbicos para mitigar un poco el impacto del bullicio de los pick-up”.  

“El tema cultural se ha venido perdiendo porque las nuevas generaciones han  optado por 

tener patrones de comportamiento muy distintos a nuestros ancestros, en vez de mejorar hemos 

ido en retroceso, porque anteriormente se apoyaba mucho en el diálogo, se utilizaban castigos 

cuando eran necesarios,  pero la implementación de proyectos culturales y deportivos han venido 

haciendo un  intento por mejorar la convivencia”. 

“Hoy en día es complicado manejar los conflictos familiares, se hace difícil dialogar, 

concertar es complicado, algunos optan por llegar a la Fiscalía y manejar el conflicto, otros toman 

la ley por su propia mano incrementado los niveles de violencia en la comunidad”. 

“El punto de quiebre y el caos en esa comunidad ha sido el polo de desarrollo que ha 

influenciado mucho, la construcción del puente y con ella la facilidad de entrada a muchos que 

vienen a cometer delitos, que dan ejemplo negativo a muchos jóvenes, cada día crece la violencia 

y la drogadicción”. 

Docente 4: “Los principales actores que de una u otra forma han trabajado por mejorar la 

convivencia en la comunidad son:  La institución Educativa de Santa Ana a través del Proyecto 

de Convivencia, Puerto Bahía desde el Proyecto Jugando con Valores, gestión de riesgos; la 

Policía trabaja con los niños en el Proyecto Policía Infantil,  que incluye a la comunidad de 
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Ararca; Fundación DECAMERON, con actividades que hacen a través del Proyecto de Medio 

Ambiente; Fundación Mario Santo Domingo quien ha colaborado con la donación del 

polideportivo”. 

Enfoque Teórico de la Estrategia Pedagógica  

Los resultados de este objetivo están registrados en el apartado de marco teórico, desde 

donde se seleccionó una serie de propuestas y enfoques teóricos que permitieran crear una 

estrategia pedagógica robusta y con las claridades metodológicas e instrumentales necesarias, 

que propician el alcance del gran objetivo de contar con una herramienta institucional para la 

gestión integral de la convivencia escolar en la Institución Educativa Santa Ana. 

A continuación, se expone una serie de elementos tomados de los componentes del marco 

teórico, que nos permiten a través de instrumentos y metodologías, estructurar la propuesta de 

interpretación e intervención para la gestión integral de la convivencia en santa Ana. 

En la propuesta de Educación Inclusiva desde la perspectiva de la UNESCO, se dispone de 

un enfoque de la inclusión que va más allá de la mera discapacidad y que incluye la diversidad 

cultural del territorio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estos dos elementos son 

fundamentales para poder resolver los múltiples problemas de convivencia y académicos que se 

presentan en la actualidad en la en la IESA. 

La Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein es un 

excelente soporte Psicopedagógico que aporta algunos elementos claves en la elaboración de la 

estrategia pedagogía de convivencia; entre los instrumentos más relevantes se encuentran el 
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Mapa Cognitivo, el Dispositivo de Evaluación del Potencial de Aprendizaje (DEPA) y la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM).  

El DEPA es un modelo de evaluación dinámica diseñado para evaluar el potencial, en este 

caso de los estudiantes, con el propósito de obtener una medición del crecimiento en los procesos 

cognitivos; inicialmente a través de la exposición guiada de procesos y problemas de 

pensamiento y luego de forma independiente (Morales Navarro , 2007, pág. 112) El DEPA se 

fundamenta en el Mapa Cognitivo, “… generado por objetivos dinámicos, en los cuales se 

reflejan  las dimensiones que subyacen a los procesos adaptativos incluidos en las actividades 

inteligentes” (pág. 113).   

Por otra parte, Feuerstein define la experiencia de aprendizaje “como una condición de 

interacción entre el organismo y el ambiente. Esta condición es asegurada por la interposición de 

otro ser humano, un adulto responsable con la intención de alterar tanto al estímulo como al 

niño” (Velarde Consoli, 2008) . La intención es que desde el diseño de la estrategia, se incluyen 

estos elementos, para obtener los resultados esperados tanto en la convivencia escolar como en el 

componente pedagógico.  

El Aula de Convivencia nos brinda las herramientas para comprender y desarrollar 

aspectos fundamentales en los temas vinculados con la convivencia,  tales como lo cognitivo, lo 

moral y lo emocional, todo a través de dinámicas que ajustadas al contexto santanero  y 

complementadas con otros elementos, como el manejo adecuado de la comunicación, que de 

acuerdo a la teoría de la acción comunicativa de Habermas, son de mucha ayuda en la 

configuración del componente psicológico; ello ha permitiendo elaborar las fichas de las 

actividades para la guía de la Escuela de Convivencia (Ver Anexo No. 8. Fichas de actividades 
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de la escuela de Convivencia) que, junto con otros autores conforman la base para la 

intervención de la “Escuela de Convivencia” que es nombre más adecuado de la estrategia 

pedagógica para la gestión integral de la convivencia en la IESA.  

El Triángulo de la Violencia en Santa Ana es uno de los soportes sociológico de la 

estrategia de “Escuela de Convivencia”, porque permite tener una aproximación al estado de las 

violencias (estructural, cultura y directa) en la comunidad, disponer del diagnóstico propicia un 

escenario para ser más asertivo, tanto en la comprensión del problema como en la propuesta de 

intervención. 

Por su parte la Pedagogía de la Convivencia brinda el soporte pedagógico y metodológico 

donde se aterriza e integran todos los aportes, ya sean desde las otras ciencias, posturas teóricas y 

resultados de la investigación, para generar una cultura de convivencia en la IESA que pueda 

servir como ejemplo de escalamiento a la comunidad de Santa Ana.  

Guía Metodológica para la Convivencia Escolar 

Grupo Focal Padres con Docentes. Como insumo para la elaboración de la guía 

metodológica se dispuso de un grupo focal  desarrollado con 12 docentes de la IESA, integrado 

por profesores durante el año lectivo 2018, pero además algunos profesores que también 

trabajaron con estos jóvenes en años anteriores y que los conocen muy bien. 

Las preguntas sobre las cueles giró la discusión fueron: 

1. ¿Cómo ha sido el desempeño de la convivencia en el grado 7-03? 

2. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que presentan los estudiantes? 
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3. ¿De qué información disponen los docentes para entender mejor al grupo de 

estudiantes? 

4. ¿Cuál es la relación entre la convivencia y el desempeño académico de este grupo? 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones para mejorar las relaciones en este grupo de 

estudiantes? 

La mayoría de los docentes coinciden que el curso 7-03 ha sido un grupo con dificultades 

en la convivencia, presentándose gran número de brotes de indisciplina, lo que conllevo a 

algunos docentes realizaron pocos esfuerzos para que estos jóvenes logran los objetivos de 

aprendizaje; algunos estudiantes presentaron inconvenientes de tipo académico, en la lectura, 

escritura y operaciones matemáticas básicas. 

También se identificó claramente que los vínculos afectivos con sus familiares son muy 

débiles o inadecuados; emocionalmente se les puede ver inestables a la mayoría de los 

estudiantes y eso por supuesto esta situación dificulta los procesos académicos y de convivencia.   

Una de las conclusiones es que se dispone por un lado, de información (estilos de 

aprendizaje, tamizajes neuropsicológicos de algunos estudiantes, pruebas externas, 

caracterizaciones propias de matemáticas y de Lectoescritura, entre otras) o de otro lado, de 

herramientas para obtenerla, que permitan entender y atender de mejor manera a los estudiantes, 

a pesar de ello estos recursos, no se incluyen en la planeación, ni en la práctica pedagógica, 

aspectos con los que definitivamente se podría mejorar los desempeños de los estudiantes en las 

diferentes áreas. 
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Se identifica una estrecha relación entre la convivencia y el desempeño académico, las 

dificultades disciplinarias evitan que los procesos pedagógicos sean efectivos, además se emplea 

mucho tiempo resolviendo disputas y tratando de “ordenar” a los estudiantes; por otra parte, los 

mismos métodos de los docentes que no tienen en cuentas los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los muchachos, dificulta aún más la situación.  

Se reconoce que desde las directivas se ha impulsado e implementado algunas iniciativas, 

entre ellas, las actividades del Aula de Convivencia, proyectos con ONG y entidades públicas, 

para el manejo adecuado de la convivencia escolar; sin embargo, no hay la suficiente apropiación 

por parte de los docentes de dichos procesos, lo que reduce el impacto de las diferentes medidas. 

Algunos docentes también realizan actividades que buscan fomentar el mejoramiento de la 

convivencia en el grupo 7 – 03, sin embargo son actividades reducidas a determinadas 

asignaturas, sin la retroalimentación del equipo docente y directivo, ni el acompañamiento del 

departamento de bienestar institucional o del Comité de Convivencia. 

Dentro de las recomendaciones están:  

 Desarrollar actividades que mejoren la comunicación entre estudiantes y entre docentes y 

jóvenes, asimismo articular los procesos y dinámicas con la planificación de las áreas e 

institucionalizar los proyectos sobre temas de convivencia, asegurando la participación de 

los docentes.  

 Fomentar la investigación de las condiciones físicas y psicopedagógicas de los 

estudiantes y caracterizar el entorno comunitario. 
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 Mejorar las metodologías para el desarrollo de las asignaturas incluyendo elementos 

lúdicos y de contexto que aumente el interés por los temas académicos y de convivencia. 

Diseño de Actividades para La Escuela de Convivencia. Producto de la revisión de 

actividades y dinámicas que ayuden a mejorar la convivencia en el curso 7 – 03, se realizó una 

selección y adaptación de los materiales educativos de Manuel Segura y otros Autores. A 

continuación, se presenta una muestra de las fichas elaboradas: 

Tabla 2. Ficha de actividad -  Escuela de Convivencia 

 

Institución Educativa de Santa Ana 

Reconocimiento Oficial Mediante Resolución N° 5193 del 23 de 

Julio del 2015 para los niveles de Pre- escolar, Básica, Media 

Académica y Técnica  y Educación de Adultos por Ciclos 

Lectivos Integrados 

 NIT N°806005031-5 - Código DANE 213001001292 

Código 

 

Versión 

y 

Vigencia 

  

FICHA DE ACTIVIDAD -  ESCUELA DE CONVIVENCIA  
Página 

67 de  

NOMBRE DE 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDAD NUMERO 1- PALETAS DE EMOCIONES. 

COMPONENTE 

COGNITIVO. MORAL. EMOCIONAL COMUNICATIVO 

OBJETIVO: 

Lograr que el niño tenga  un mejor entendimiento de sus propias emociones y de sus 

reacciones a esas emociones  de forma constructiva. 

MATERIALES: 

 Palos de helados   

 Círculos de cartulina o cartón  

 Pintura 

 Pegante 

 Cintas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.  



 
 

68 
 

En la siguiente actividad se trabaja el desarrollo EMOCIONAL, pues,  los niños presentan 

angustia, rabia, tristeza, dolor, miedo, confusión, entre otros y no cuentan con espacio para 

reconocerlas, expresarlas, manejarlas, y direccionarlas, llevando al ESTUDIANTE  

mantenerlas  en lo privado sin poder dar un lugar, sentido y tramite y muchas veces llevándolos 

a confundirlas, es así como esta actividad busca construir un espacio de sociabilidad en donde 

los estudiantes  puedan dialogar de y frente a sus emociones, con  la construcción de marionetas 

de palo recicladas con círculos de cartón . Las utilizaremos  para que los niños pongan caritas  

a las emociones que están sintiendo, una vez tenemos las caras listas, solo hemos de pegarlas 

en un palo de helado y ponerles un bonito lazo para darles un toque de color y más vistosidad. 

Por la parte trasera de las caras podemos escribir la emoción que representan para 

aprovecharlas y trabajar la lectoescritura con ellas. 

 

Se proponen  dos actividades con estas simpáticas paletas, la primera actividad será pedirles  a 

los estudiantes  que nos cuente como se siente hoy y porqué. Una vez lo explica, le pedimos 

que busque la paleta que se siente como él/ella y nos la enseñe a los compañeros y escogiendo 

otra para un compañero. Entonces busca las paletas  correctas entre todas ellas (las habremos 

puesto en una caja decorada  especial para las emociones) y una vez las enseña, el resto de 

compañeros deben decidir si  ha elegido correctamente o no, en cuyo caso nos deben explicar 

por qué se ha equivocado y cuáles  sería la paletas que debería haber elegido. Una vez que 

tienen el mecanismo de la actividad asimilado, se realiza de manera rápida, con lo que podemos 

hacerlo cada día con dos o tres niños del aula, manteniendo una lista para que todos puedan 

realizarla cada determinado tiempo. 

 

La otra actividad que se propone es que puestas boca abajo las paletas, de manera que sólo se 

vea la parte trasera con los nombres. Entonces enseñamos una foto con una cara que tiene una 

expresión determinada. El estudiante   debe leer lo que dicen las paletas hasta encontrar la 

correcta y entonces darle la vuelta y comprobar si ha leído bien o no. 

Para que los estudiantes   se desarrollen sanamente es importante que aprendan a reconocer sus 

propias emociones.  

Fuente: Adatada de: (Olalla Haro, sf) Piruleta de las emociones. Un simpático Juego para trabajar la educación 

Emocional en la Asamblea de clase tomado de: http://actividadesinfantiles.com/archives/10634 

Las demás actividades diseñadas se encuentran en el Anexo No.6. 
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Discusión 

 

En este capítulo se presentan las valoraciones de los diferentes resultados mostrados en el 

capítulo anterior, además se estructura la estrategia pedagógica apoyada en el marco teórico, la 

experiencia y conocimiento del investigador, tanto de los estudiantes como del contexto 

comunitario. Se procede a presentar la discusión  por objetivos, utilizando el mismo esquema 

metodológico. 

Los resultados que se incluyen en este objetivo comprenden en su orden, Tamizaje de 

Índice de Masa Corporal (IMC), Tamizaje Neuropsicológico, Encuesta de estilos de Aprendizaje. 

Si bien existen  una variedad de estudios que nos pueden dar mucha información sobre lo 

que ocurre con los jóvenes desde el punto de vista físico y neuropsicológico, se eligieron estas 

tres fuentes, por la disponibilidad, en el caso de los estudios Neuropsicológico y la  facilidad de 

aplicación del Índice de Masa corporal y los estilos de aprendizaje, pero también por  la cantidad 

y la utilidad de la información. 

Antes de analizar cada uno de resultados, es importante aclarar algunos aspectos en la 

aplicación de los instrumentos de recolección de información. El curso 7 – 03 inicio el año 

lectivo 2018 con 23 estudiantes, sin embargo  en noviembre solo asistían 16 estudiantes. Este 

fenómeno es recurrente en la institución, (Ver tabla No. 3. Indicadores de Eficiencia Interna 

IESA), donde se observa el porcentaje de retención desde el año 2014 al 2017 lo que coloca el 

índice de deserción en alrededor de un 10%, sin embargo este problema se presenta con más 

intensidad en los curso con mayor cantidad de estudiantes en extra edad y problemas académicos 

y de convivencia. 
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Por este tipo de situaciones, algunos de los estudios que se realizaron a los estudiantes de 7 

– 03 no contaron con la totalidad de la población identificada al inicio de la investigación, al 

final se retiraron 7 estudiantes que corresponden 30. 4% del total del curso. Las razones de la 

deserción incluyen, dificultades personales, familiares y económicas, desestímulo por repetidas 

sanciones por falta al manual de convivencia y por deficiencias en el desempeño académico, 

entre otras.  

Tabla No. 3. Indicadores de Eficiencia Interna IESA 

 
              Fuente: Rodríguez, Augusto 2018. Rendición de Cuentas IESA 2017. 

Luego de realizadas las anteriores aclaración, iniciamos el análisis de los tres insumos del 

objetivo número 1. 

Tamizaje del Índice de Masa Corporal. Si se analiza la edad de los que participaron de 

este estudio, se corrobora que la mayoría de los estudiantes está en extra edad, de acuerdo a las 

definiciones del Ministerio de Educación Nacional, quien plantea que un niño o  joven esta en 

extra edad cuanto tiene 2 o 3 años más que la edad definida para cursar determinado grado, que 

para el caso es 12 años para séptimo grado, en ese sentido el 94.44% de las muestra estaría en 

extra edad. 
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Sin embargo, en relación con el IMC, solo dos estudiantes, se consideran con bajo y dos 

más con sobre peso. Lo que permite asegurar que el grupo mayoritariamente se encuentra en 

condiciones nutricionales aceptables, sin embargo, se sugiere, establecer monitoreo permanente 

del IMC y de otras pruebas médicas, dentro de las actividades de la estrategia pedagógica para la 

gestión integral de la convivencia escolar. 

Tamizaje Neuropsicológico. Si bien este estudio  se aplicó solo a 9 estudiantes de grado 7, 

los resultados son similares con los estudiantes de otros grados que igualmente muestran 

dificultades en la convivencia y el aprendizaje, esto se explica desde el concepto de desventaja 

sociocultural,  término que se utiliza para describir los casos en que las necesidades básicas 

insatisfechas, se convierten en causa del fracaso escolar (Sanchez Pedro, 2000, pág. 127),  Pero 

la valoración neuropsicológica es solo un punto de partida, dado que desde la teoría de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva, se proponen una serie de instrumentos y métodos, como 

los mapas cognitivos, los Dispositivo de Evaluación del Potencial de Aprendizaje (DEPA), que 

difieren de las pruebas estandarizadas en la medida que se utiliza el instrumento también para 

formar al estudiante y ayudarlo a mejorar sus resultados a través de un proceso dinámico y 

ajustado a su condiciones y a su contexto. 

Por lo tanto se sugiera que estos sean los instrumentos  y  las evaluaciones que se aplique a 

los estudiantes, pues si bien esta deprivación sociocultural genera un rendimiento menor de las 

funciones intelectuales,  la aplicación del proceso logaría una amplia zona de desarrollo 

potencial. (Morales Navarro , 2007, pág. 111), que es lo que se necesita con los estudiantes de 

séptimo grado de la IESA. 
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Encuestas de Estilo de Aprendizaje.  Uno de los resultados que más llama la atención fue 

la información que arrojó el estudio de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 7- 03, en 

el mismo, el 37. 5% de los jóvenes privilegio un estilo de aprendizaje Auditivo, el 31.5 

Kinestésico y el 31.5 visual. 

Pero lo más interesante fue comprobar que los anteriores resultados coinciden con algunos 

talentos que tienes estos jóvenes que por mucho tiempo se les ha catalogado como estudiantes 

“problema”. Por ejemplo 4 de los 6 muchachos que privilegian un aprendizaje auditivo, están 

sobresaliendo en el proyecto de orquesta de la institución, tocando instrumentos como trompeta, 

clarinete, timbales y saxofón, pero los más llamativo es que la concentración y el interés  que 

muestra en su formación musical y cómo, en ese mismo proceso, han mejorado sus desempeños 

en los temas disciplinarios y académicos. 

En el curso igualmente, hay estudiantes que sobresalen en el grupo de danzas y en deportes 

como el futbol y por supuestos estos jóvenes privilegian un estilo de aprendizaje kinestésico en 

el estudio. Cuando se les pregunto a los docentes en el grupo focal, que opinaban sobre la 

situación, inicialmente se pudo ver la sorpresa de la mayoría de ellos pues no conocían, las 

capacidades y alcances de estos estudiantes y algunos comentaron que si la oferta institucional 

fuera más amplia posiblemente se reduciría los altos índices de deserción, pues los muchachos 

podrían explorar y encontrar las actividades que más se ajusten a sus capacidades y deseos.   

Encuesta Socioeconómica.  Uno de los insumos fundamentales para poder comprender 

mejor a los estudiantes y su contexto es la encuesta socioeconómica, en este caso se aplicó un 

cuestionario de contesto utilizado por el ICFES en la prueba SABER 2017, que es una 

combinación de preguntas que indagan sobre el contexto socioeconómico del estudiante, además 
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del contexto escolar, es decir las relaciones con los demás compañeros el trato que recibe en la 

institución entre otros. 

La aplicación de esta encuesta, se realizó a través de una visita domiciliaria a 13 familias, 

para de paso tener una valoración vivencial del contexto del estudiante, la información que arrojo 

la encuesta confirma las difícil situación económica y social en que viven los estudiantes de 7 – 

03,   aparte del bajo nivel de escolaridad de los padres y las carencias  materiales, también se 

evidencia la pobreza de la oferta de servicios desde el estado, no hay vías pavimentadas, los 

escasos escenarios deportivos y de recreación están en muy mal estado, los servicios públicos 

son inexistentes o de muy baja calidad así como toda la oferta cultural y de recreación. 

Otro de los temas consultados fue los antecedes académicos y la regularidad de los 

procesos formativos de los estudiantes,  en ese sentido se encontró que la mayoría de ellos  no 

contó con una educación inicial y prescolar adecuada,  solo 1 de los estudiante  consultados, 

curso tres niveles de educación pre escolar; por otra parte se evidencian latos niveles de 

inasistencia y deserción académica, lo que conlleva  a repitencia y extraedad. 

En los temas de convivencia los jóvenes tienen una percepción de que  existen pocos 

problemas en este campo, lo que no concuerda con los reportes de los profesores, ni con los 

registros  y seguimientos del área de orientación psicológica, y el proyecto de aula de 

convivencia y el comité de convivencia escolar. 

Con relación a temas como el respeto a las minorías, a la mujer y a la orientación sexual, 

las opiniones tienden a desconocer los derechos de esos sectores de la población. Por otra parte, 

registran una opinión difusa sobre el acatamiento a las normas y si bien se sienten protegidos por 
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sus profesores en la escuela, consideran mayoritariamente que no se tienen en cuentas sus 

opiniones. 

Grupo Focal con Padres de Familia y Entrevista con Nativos y líderes Comunitarios. 

La información que se obtuvo con los padres de familia fue escasa la convocatoria a la reunión 

de grupo focal no tuvo la acogida adecuada participaron solamente  5 personas, posiblemente por 

la época del año, sin embargo en la institución es común la poca participa de los padres de 

familia a las dinámicas escolares.  Con el grupo de nativos y líderes se pudo obtener información 

un poco más detalladas de los actores vinculados al manejo de la convivencia en la comunidad y 

su rol, además de datos históricos y culturales que permiten entender un poco más las dinámicas 

sociales y culturales de la población que de una u otra forma afectan su convivencia, 

Sin embargo, necesario utilizar otros métodos e instrumentos para obtener una información 

más detallada y confiable y utilizar los grupos focales para los efectos de socialización y 

validación de la información. Sin embargo se pudo identificar el estado de la convivencia en la 

comunidad, donde todos coinciden es que pasa por uno de los peores momentos, recurrentemente 

hay muertes, heridos  y constante riñas, que tienen a los habitantes seriamente preocupados.  

Dentro de las causas se pueden identificar claramente los efectos del paso de la condición 

rural  que era una de las características históricas de la comunidad a las dinámicas urbanas en los 

aspectos económicos sociales y culturales, con todas las tensiones que se generan en este tipo de 

procesos. 

En estas circunstancias aparecen conflictos por el uso del territorio en este momento por 

ejemplo, en la Isla de Barú están en aumento la industria turística, química  y portuaria; todo 

estos cambios se aceleraron con la construcción de la carretera de acceso a la Isla y el puente 
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entre Barú y zona continental. Otro de los conflictos que se presentan, está relacionada con la 

perdida de los valores culturales ancestrales. Las nuevas dinámicas culturales  con  mucha 

influencia de Cartagena, generan pérdida de identidad cultural y desarraigo en los pobladores, 

aumenta lo que se conoce de acuerdo a la teoría de conflictos de Galtung como violencia 

cultural. 

Si a todo lo anterior sumamos la escasa presencia estatal, con instituciones suficientes y 

capaces de abordar  los temas relacionados con la convivencia, se genera la situación por la cual 

esta pasado la comunidad y de la cual dan cuenta los padres de familia y los líderes y nativos  

consultados. 

En este contexto es donde la escuela como parte de la estructura estatal, puede a partir de la 

investigación y del trabajo pedagógico crear los escenarios donde se puedan analizar, proponer e 

impulsar  alternativas  puedan contribuir  a la solución de este y otros problemas de la 

comunidad. 

En el capítulo de resultados revisamos los diferentes aportes que desde el marco  teórico 

son necesarios para abordar el complejo temas de la convivencia escolar en los contextos como 

Santa Ana, existe una gran dificultad en las escuelas, porque los docentes  están muy 

preocupados por los temas disciplinares que son producto entre otros, de las exigencias desde el 

ministerio y desde la misma comunidad de mejorar los resultados académicos. 

Pero en las instituciones educativas de comunidades vulnerables, sometidas a un abandono 

histórico del estado y cuyo territorio está en disputa por los diferentes intereses económicos, es 

necesario disponer de una propuesta pedagogía robusta, enriquecida con aportes de diferentes 
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ciencias para poder generar procesos pedagógicos éxitos para esos niños y jóvenes afectados y en 

medio de toda esta problemática social. 

Sin embargo la sola propuesta no es suficiente si todos no participan todos los actores 

involucrados en el proceso, el reto de la estrategia pedagógica propuesta es entonces sensibilizar 

y motivar acción en los docentes, directivos, padres de familia y comunidad en general, así como 

los administradores de la educación del distrito de Cartagena.  

La estrategia pedagógica de educación inclusiva para la gestión integral de la convivencia 

de los estudiantes de séptimo grado de la IESA, la componen todos los insumos y valoraciones 

que se obtuvieron en el proceso de investigación, estos productos incluyen información sobre los 

estudiantes, su estado físico y neuropsicológico, la información del contexto comunitario, 

obtenida a partir de encuestas socioeconómicas e información suministrada por padres de 

familias y líderes comunitarios, todo complementado con un marco teórico y legal ajustado a las 

necesidades de los estudiantes y al contexto  de Santa Ana, además de una seria de dinámicas 

para el manejo de la convivencias producto  de investigación y contextualización sobre métodos 

y dinámicas para una adecuada convivencia escolar. Todo apoyado en la experiencia y 

conocimiento de más de tres años en la IESA de su equipo directivo y de calidad. 

A continuación, se presenta una serie de lineamientos como base de la estrategia 

pedagógica. 

Inicialmente es necesario definir la estructura metodológica de la estrategia pedagógica, 

para lo cual se utilizará el modelo que se viene implementado en la IESA, en el proyecto de 

Bienestar institucional.  Esta modelo está basado en el diseño de los planes de desarrollo y los 
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planes de manejo ambiental. Consta de El Plan, el cual contiene una serie de programas y los 

programas lo componen un conjunto de proyectos. 

Para el caso concreto se propone  el plan para el fomento de la cultura de paz y 

convivencia de la IESA, el cual estará compuesto por 4 programas, que corresponden al trabajo a 

realizar con los 4 actores principales, identificados en el árbol de problemas en la sección de 

definición del problema de la presente investigación. Los actores son los estudiantes, los 

docentes, los padres de familia y la comunidad en general. 

Para cada uno de estos actores se diseñan unos proyectos, que pueden ser proyectos 

pedagógicos institucionales, proyectos de aula, o Proyectos de intervención social apoyados por 

terceros (ONG, Empresas y/o entidades del estado).  También se  realizaran campañas sobre todo 

en el tema de comunicación, con incidencia en la comunidad. 

Para el programa estudiantil del plan, se priorizarán los siguientes proyectos 

institucionales: 

 Escuela de Deporte  

 Escuela de Música y Danza 

 Proyecto Huerta Escolar 

 Proyecto de Emisora Escolar 

 Proyecto de Orientación Estudiantil 

Algunos de estos proyectos ya se vienen implementando en la institución, la intención es 

que los proyectos tengan iniciativa propia y se integren a la estrategia pedagógica para el manejo 

de la convivencia escolar diseñando algunas actividades donde puedan participar los estudiantes 
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desde la perspectiva del fomento de una cultura de la convivencia y la paz. Por otra parte el 

propuesta de orientación  estudiantil  es una catedra desde donde se desarrollaran las actividades 

para el manejo de convivencia, que incluye cuatro componentes; Lo cognitivo, los valores 

Morales, la educación Emocional y la comunicación en esta catedra además se trabaja los 

proyectos de vida  de los estudiantes  que incluirán agendas con intercambio con otras escuelas y 

proyectos, salidas pedagógicas a sectores productivos, de interés ambiental y académicos. 

El programa para docentes incluye proyectos como: 

 Talento humano 

 Formación en los temas del marco teórico de la estrategia 

 Club de investigación. 

La intención es potenciar las capacidades de los docentes en el manejo de los temas 

relacionados con la convivencia y realizar las investigaciones necesarias para liderar y 

desarrollar los proyectos con los diferentes actores de la comunidad educativa. 

Para los padres de familia y la comunidad en general se ofrecerá los siguientes proyectos: 

 Escuela de padres 

 Proyecto de emprendimiento 

 Proyecto de intercambio de saberes 

 Apoyo en el Aula 

Estos proyectos facilitaran el intercambio con los padres de familia y la comunidad en 

general con estudiantes y docentes además algunos padres apoyaran en los docentes en la 

actividades relacionadas con la convivencia como voluntarios, por otra parte se invitara a padres 
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y miembros de la comunidad a procesos de investigación y rescate de prácticas culturales que 

ayuden al  fortalecimiento de la identidad santanera y a la convivencia pacífica. 

Para el desarrollo de este plan se contara con el apoyo de la directiva, los docentes, la 

docente orientadora y con un grupo de estudiantes en prácticas y profesionales voluntarios. El 

comité de convivencia  será una parte fundamental de todo el proceso que busca prevenir más 

que corregir problemas de convivencia y en el proceso formar personas integrales con grandes 

habilidades sociales. 

El plan para el fomento de la cultura de paz y convivencia de la IESA, se convierte en plan 

de bienestar institucional, propuesta que en la actualidad se viene impulsando desde el área de 

orientación escolar, igualmente con la implementación del plan se atienden proyectos 

institucionales y obligatorios, como el proyecto de formación en valores.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

En cuanto al conocimiento de las condiciones física y neuropsicológicas de los estudiantes 

de séptimo grado de la IESA, se pudo observar en la mayoría de ellos, todos los efectos de lo que 

algunos autores denominan la desventaja sociocultural, que se manifiesta en bajos resultados 

académicos, dificultades de convivencia y bajos registro en la valoraciones de los procesos 

cognitivos y los test de inteligencia. 

Sin embargo como resultado de la investigación se pudo comprobar el gran potencial de 

desarrollo que poseen estos estudiantes, esto  se evidencia cuando se revisan los desempeños en 

áreas que son  de su interés y de procesos relacionas con ejercicios prácticos o ajustados a sus 

estilos de aprendizaje. 

También se comprobó el poco conocimiento que tienen los docentes de los estudiantes y 

como esa falla en proceso pedagógico, termina generando dificultades en la permanencia y éxitos 

de los estudiantes en  el área académica y de convivencia.  

En relación con la información sobre el contexto comunitario relacionado con la 

convivencia, se puede concluir que hay muchos vacíos en relación con los elementos históricos y 

culturales que permitan entender lo pormenores de las dinámicas que dificultan la convivencia en 

la comunidad y por ende en la escuela. Está claro que la misma estrategia pedagógica puede 

resolver esta dificultad incluyendo  dentro de las actividades a desarrollar, procesos de 

investigación con más rigor, adscritos a los programas y proyectos sugeridos por plan para el 

fomento de la cultura de paz y convivencia de la IESA. 
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La ruta de atención integral de la convivencia escolar se fundamenta en actividades de 

promoción, prevención, atención y seguimiento, la estrategia pedagógica para el manejo de la 

convivencia en Santa Ana incluye acciones de investigación y de formación y gestión, abordado 

no solo desde los estudiantes sino de todos los actores de la comunidad educativa para generar 

mayor impacto pedagógico y social. 

Hay una tendencia de los docentes a empirismo sobre todo en temas pedagógicos y de 

convivencia, por eso es fundamental un marco teórico como el propuesto que permita conjugar 

una serie de enfoque de diversas ciencias sociales y humanas que permitan la compresión de los 

fenómenos que se suceden en la escuela y la comunidad y sirvan de insumos para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Estas teorías tienen que corresponderse con las necesidades de las escuela, en este caso 

dado su carácter etnoeducativo, deben incluir los aspectos de contexto, como es el caso de la 

educación inclusiva y la teoría de modificabilidad estructural cognitiva, que la aplicación de sus 

métodos e instrumentos nos acercan a el conocimiento y usos de del contexto en la planeación de 

la actividades transformadoras y generadoras de cultura de paz y sana convivencia. 
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ANEXOS 

Anexo No.1 Encuesta de estilos de aprendizaje 
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Anexo No.2 Entrevistas a Nativos de Santa Ana  
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Anexo No. 3 Tabla con resultados de la encuesta socioeconómica  
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Anexo No. 4 Cuestionario Grupo Focal Padres de Familia 
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Anexo No. 5 Cuestionario Grupo Focal Docentes  
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Anexo No. 6 Fichas de Actividades de la Escuela de Convivencia  
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