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Introducción. 

 En el primer capítulo de la presente investigación, que se refiere al tema de competencias 

ciudadanas que se encuentra enfocada en el grupo de convivencias y paz, un tema tratado por 

diferentes organizaciones a nivel mundial y a nivel nacional para formar ciudadanos capaces de 

vivir en sociedad en a nivel mundial, esta investigación se realizará en una Institución educativa 

distrital (I.E.D) de la ciudad de Bogotá, con los estudiantes de grado tercero. 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer cuáles 

son los niveles de agresividad que se presenta al interior del grado tercero, se hace un enfoque en 

este tema debido a los problemas que se presentaron en el transcurso de la clase de educación 

física entre los estudiantes por diferencia de género, de habilidades motrices e incluso por 

diferencias culturales entre ellos 

Con la investigación se buscó diagnosticar los niveles de agresividad que se presentan en 

el grado tercero, para ello se evaluaron los índices de violencia física, matoneo y convivencia en 

los estudiantes, con ello se determinar la relación que cada una de estas afecta directa o 

indirectamente la interacción de los estudiantes, para poder entender la importancia de las 

competencias ciudadanas de convivencia y paz que están centradas en esta caso en la agresividad 

se realizó una búsqueda de antecedentes documentales. 

En la búsqueda de documentos se encuentran temas relacionados con las competencias 

ciudadanas donde se proponen diferentes estrategias para poder llegar a la comunidad estudiantil, 

se encuentra relación entre la educación cívica, la formación ciudadana y las competencias 

ciudadanas, todas en pro de formar a la comunidad estudiantil para ser parte de la comunidad 

mundial de forma apropiada.  



 

En el capítulo número dos se hace referencia al marco teórico y marco legal del 

investigación, donde se desarrollan los referentes conceptuales con relación al tema principal del 

estudio realizado que es la agresión, se hace referencia a la educación física debido a que es el 

espacio académico en el cual se está desarrollando la intervención, también hace parte del marco 

teórico los conceptos de violencia física, bullying y convivencia y paz debido a que estas son las 

variables inmersas en el instrumento de evaluación, posteriormente se encuentran los términos de 

competencias ciudadanas, competencias en la educación y las competencias sociales, las cuales 

pretende determinar los comportamientos adecuados en los diferentes contextos, estas 

competencias están reguladas por unos estándares para su óptimo desarrollo. 

Esto conlleva al término de formación ciudadana, la cual hace parte de las competencias y 

que anteriormente era conocido como educación cívica, el siguiente termino es el desarrollo de la 

moralidad el cual se encuentra inmerso en los diferentes tipos de competencias y por último se 

encuentra los derechos humanos debido a que todos los conceptos anteriores están relacionados 

con la enseñanza y la preservación de los mismos.             

En el marco legal de la investigación se hace referencia a la Constitución Política de 

Colombia de 1991 donde se aclara que Colombia es un estado nacional de derecho y la cual 

propone mecanismos para que se pueda conformar un sistema democrático, donde se habla de 

los derechos y deberes que cada Colombiano tiene, también se habla de la estrategia que utiliza 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para apoyar la idea de competencias ciudadanas 

desde la escuela sin importar que estas sean de carácter privado o público. 

El capítulo número tres tienen que ver con la metodología que se llevó a cabo en la 

investigación de este proyecto, la investigación que se realiza es de corte cuantitativo debido a 



 

que se utilizó un instrumento de recolección de datos con múltiples respuestas y se encuentra 

sobre la línea de investigación de pedagogía social, la investigación propondrá diferentes 

relaciones entre las posibles variables que se encuentren en la investigación con el instrumento 

que fue aplicado una sola vez a los estudiantes. 

La metodología narra las fases de la investigación la cual inicia con la selección del 

grupo, el espacio y el tiempo para que se realice la investigación, la población que fue 

seleccionada fueron los 28 estudiantes del grado 303, a los cuales se les aplicó el instrumento de 

aulas en paz del PhD. Enrique Chaux, en el transcurso de la clase de educación física. 

En el capítulo cuatro se hace referencia a los resultados obtenidos en la investigación, 

El capítulo número cinco tiene relación con el análisis de los resultados que se obtuvieron 

previamente,   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Contextualización. 

Para la contextualización de esta propuesta investigativa se tendrá presente el macro y micro 

contexto del tema de las competencias ciudadanas de convivencia y paz., pasando por las 

organizaciones a nivel internacional y nivel nacional para concluir con lo relacionado con la 

I.E.D. Colegio la Palestina de la ciudad de Bogotá. 

Macro-Contexto. 

Las competencias ciudadanas están reguladas por diferentes organizaciones a nivel 

internacional, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

cultura 2016 (UNESCO) que propone la educación para la ciudadanía mundial que se dispone a 

preparar a los estudiantes para los retos que se presentan en el siglo XXI, la UNESCO afirma que 

uno de los sus objetivos fundamentales está relacionado con la educación, el cual consiste en 

mejorar la calidad de lo que se está enseñando en las instituciones educativas, donde se hace 

énfasis en la importancia  de los valores, habilidades y competencias que fomenten el respeto y 

la convivencia pacífica, sobreponiéndose sobre los procesos cognitivos que se proponen en las 

diferentes áreas académicas de las instituciones educativa, está es una propuesta que busca 

determinar el modelo de ciudadano a nivel mundial con el desarrollo de las competencias 

ciudadanas. 

La siguiente organización internacional fundamental en este tema es la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 2010 (OCDE) que tiene como objetivo el desarrollo 

de las habilidades y competencias del siglo XXI con el objetivo de demostrar que tienen mayor 

relación con las necesidades que se presentan en la cotidianidad de los entornos sociales, 

culturales, políticos, económicos y educativos.  



 

La siguiente estructura fundamental es de nivel nacional, el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) el cual vio la necesidad de optimizar el desarrollo de las competencias 

ciudadanas en las instituciones educativas debido a la falta de comprensión, tolerancia y respeto 

que se presentan con regularidad en la sociedad, el MEN (2006) propone unas estrategias que se 

pueden desarrollar en cualquier espacio académico para que así todo docente pueda ayudar con 

esta intervención dando diferentes enfoques que se deben trabajar por los grados en que se 

encuentren los estudiantes. 

Micro-Contexto. 

El micro contexto está relacionado con la I.E.D. Colegio la Palestina, el cual se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá, localidad de Engativá, este colegio cuenta con dos sedes, es una 

institución pública de educación preescolar, educación básica y educación media, el colegio 

cuenta con dos sedes, la sede A se encuentra en el barrio Santa María del Lago y la sede B en el 

barrio la Palestina, la sede B se encarga de preescolar, primaria y bachillerato hasta grado octavo 

y la sede A es para los estudiantes de grado noveno a once.      

En el proyecto educativo institucional (PEI) del Colegio la Palestina la comunicación es un 

eje fundamental para el desarrollo de la convivencia en sociedad de una forma adecuada, de este 

modo se puede optimizar sus relaciones con los entornos que se le presentan en su contexto 

diario, para ello la institución cuenta con un modelo educativo humanístico que tiene como 

prioridad que sus estudiantes aprendan a tener un uso adecuado de su libertad siempre teniendo 

en cuenta a las demás personas que lo rodean y componen su entorno social. 

En el manual de convivencia se encuentra inmerso las competencias para la convivencia, este 

es el enfoque que tiene el colegio con respecto a las competencias ciudadanas que es 



 

recomendado por el MEN, las competencias en las que se enfoca el colegio son en pro de una 

convivencia democrática y da prioridad al trabajo en equipo, participación, tolerancia, empatía y 

cooperación. 

La misión que se propone la institución es la formación de seres integrales con énfasis en 

valores y un óptimo manejo de la comunicación, para que sean capaces de proponer acuerdos 

como ciudadanos autónomos y así poder optimizar sus cualidades sociales y de participación 

ciudadana para que puedan responder a las exigencias que les presenta la sociedad en el mundo 

en pro del desarrollo óptimo de las comunidades. 

La visión se enfoca en el desarrollo de procesos pedagógicos, científicos, culturales y 

artísticos que les permitan a los estudiantes potenciarse como seres óptimos para la sociedad, 

transformando la realidad con estrategias comunicativas, prácticas y reflexivas, dando prioridad 

a la educación humanística por ciclos que sea flexible, innovadora y valorada por su proyección 

a favor de las comunidades.   

El énfasis del Colegio la Palestina es el desarrollar las competencias comunicativas en las 

diferentes áreas del conocimiento, para así brindar autonomía a sus estudiantes y que aprendan a 

dar un manejo óptimo a su libertad, de este modo poder brindar mejores personas a la 

comunidad, el país y el mundo en general. 

Para concluir los estudiantes del colegio puntualmente del grado 303, son niños y niñas que 

se encuentran entre los ocho y diez años, son de estratos uno y dos, la gran mayoría de los 

estudiantes presentan dificultades en cuanto a las competencias ciudadanas al momento de 

ponerlas en práctica debido a sus diferencias en sus contextos sociales, culturales, económicos e 



 

incluso por problemas de chauvinismo de los estudiantes colombianos a estudiantes de otros 

países.         

2. Problemática. 

En el siguiente apartado se hace referencia a la dificultad que se observó al interior del grado 

303 durante las clases de educación física. Como se advierte, estas dificultades se relacionan con 

la agresividad afectando la convivencia de los estudiantes en mención. Quizá sea útil mostrar que 

dicha agresividad es generada por procesos de exclusión tales como: género, habilidades 

motrices o por condiciones de desplazamiento social. Esto llevo a la decisión de hacer uso de los 

estándares de la competencia ciudadana de convivencia y paz, la cual propone un listado de 

pautas con las cuales se puede evaluar las diferentes conductas  como en este caso la agresividad.         

2.1.Descripción del Problema. 

Como se menciona anteriormente, se presentan conflictos internos en los estudiantes del 

grado 303 del Colegio la Palestina, los cuales se pueden evidenciar en el transcurso de la clase de 

Educación Física, los conflictos se presentan por la discriminación o exclusión por parte de los 

estudiantes en las actividades que se realizan en la clase lo cual genera un ambiente de conflicto 

entre ellos mismo. Cabe aclarar que la exclusión es también un tipo de violencia, existen 

diferentes tipos de violencia como la violencia activa y la violencia pasiva, así lo define. 

Esplugues J. (2007) al afirmar que existe una violencia por acción y otro tipo de violencia por 

omisión. 

Los sucesos que ocasionan exclusión entre los estudiantes, es la competencia que se genera 

en las actividades de la clase y esto conlleva a la realización de un grupo donde se reúnen los 

niños que mejor realizan las actividades y van sacando o haciendo a un lado a los compañeros 



 

que no realizan la actividad de forma rápida o ágil, dependiendo de la finalidad del trabajo el 

grupo va decidiendo quienes permanecen o quienes salen del grupo. 

Otro factor que hace que se presente exclusión en los grupos es por el género, debido a que 

los niños ven como inferiores a las niñas, para realizar las actividades o para jugar con ellos, 

también las niñas cuando hacen sus grupos aparte para jugar excluyen a los niños que fueron 

retirados del juego de los otros niños por haber sido groseros con ellas y entre las niñas se 

excluyen de los juegos por no aceptar los roles que se quieren definir para el juego.  

Para finalizar también se presentan problemas por el desplazamiento social, lo cual genera 

exclusión entre estudiantes bogotanos con los estudiantes de otras regiones y también se presenta 

este inconveniente entre estudiantes colombianos y estudiantes de otros países. Ahora se puede 

concluir que los procesos de exclusión influyen directamente en la conducta de agresividad de 

los estudiantes.   

2.2.Formulación del Problema. 

¿Cuál es el nivel de agresividad de los niños del grado 303 de la institución educativa distrital 

Colegio la Palestina?  

2.3.Justificación. 

El siguiente proyecto de investigación tiene como finalidad determinar los niveles de 

agresividad en que se encuentran los estudiantes del grado 303 de la institución educativa 

distrital Colegio la Palestina. Con esto se pretende determinar la relación que tiene la exclusión y 

las conductas de agresión. Lo dicho hasta aquí tiene relación con la competencia ciudadana de 

convivencia y paz según los estándares que establece el MEN para los estudiantes de grado 

tercero. 



 

Es necesario recalcar que los estándares de la competencia ciudadana de convivencia y paz 

tienen relación con la importancia de los valores básicos que permiten convivir en ciudadanía. 

Puntualmente en este caso se relaciona con el buen trato y el respeto por mí mismo y por los 

demás. A firmare ahora que existe relación directa entre la exclusión la cual desencadena en una 

conducta de agresividad, la cual puede ser observada desde la convivencia y paz por dar mayor 

importancia a los valores mencionados anteriormente.     

De igual manera los grupos de las competencias ciudadanas tienen unos tipos de enfoques 

sobre las cuales se evalúa el proceso que se lleva a cabo, es clave para el desarrollo de este 

proyecto investigativo que los estudiantes del grado 303 del Colegio la Palestina aprendan las 

diferentes manifestaciones en las que se pueden evidenciar las formas de expresar las 

competencias ciudadanas. 

Para concluir, la intención que se tiene con los estudiantes del grado 303 es realizar un 

diagnóstico de los niveles de agresividad que se presentan en los estudiantes, por medio de un 

test donde se evalúan las variables de violencia física, bullying y convivencia escolar y así poder 

identificar entre niños y niñas quienes son más propensos a presentar conductas de violencia y de 

falta de convivencia.   

2.4.Objetivos. 

2.4.1. Objetivo General. 

 Diagnosticar los niveles de agresividad que presentan los estudiantes del grado 303 del 

Colegio la Palestina. 



 

2.4.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar los niveles de violencia física en los estudiantes del grado 303 del 

Colegio la Palestina. 

 Medir cuáles son los índices de matoneo que se presentan al interior del grado 

303 del Colegio la Palestina. 

 Caracterizar la competencia ciudadana de convivencia y paz en los estudiantes 

del grado 303 del Colegio la Palestina.  

3. Marco Referencial. 

En la contextualización se hace la presentación de los entes fundamentales para hablar sobre 

las competencias ciudadanas debido a que estas son las brindan algunos lineamientos, estándares 

y patrones para su correcta ejecución, estas se presentan como el macro-contexto. El micro-

contexto se aborda todo lo relacionado con la IED Colegio la Palestina desde la parte normativa 

hasta llegar a los niños y niñas, en el siguiente capítulo se hace referencia a la problemática que 

se presencia en el grado 303 durante el transcurso de la clase de educación física debido a las 

actividades que generan emociones divididas en los estudiantes lo cual lleva a que se presenten 

diferentes tipos de violencia, los cuales generan conflictos y exclusión entre los estudiantes, lo 

cual repercute en la convivencia escolar, por lo cual se propone determinar el nivel de manejo de 

competencias ciudadanas de los niños y niñas de la institución por medio de un cuestionario que 

mide los niveles de agresividad en los niños, por ende se plantean objetivos de caracterizar a los 

estudiantes, diagnosticar el nivel de competencias ciudadanas en el que estos se encuentran, 

relacionar los objetivos que tiene el colegio con respeto a este tema con los resultados que arroga 

el cuestionario aplicado a los estudiantes y por último el evaluar los aspectos primordiales que 



 

deben tener los niños según el artículo de competencias ciudadanas que propone el ministerio de 

educación nacional de Colombia. 

Las competencias ciudadanas tienen como tarea principal formar personas con habilidades 

que les permitan tener una mejor comunicación para así mismo poder resolver los problemas que 

se le pueden presentar en su cotidianidad, por tal motivo los colegios tanto del sector privado 

como del sector público son un lugar privilegiado para el desarrollo de estas habilidades para que 

aprendan a convivir en comunidad, a trabajar en equipo y a entender que todos somos personas 

diferentes y que se debe respetar esas diferencias, las competencias ciudadanas se encuentran 

enmarcadas en el conocimiento y el respeto por los derechos humanos que se pueden ver 

afectados por acciones propias o por acciones de  otras personas y es en esta caso donde se hacen 

fundamentales estas competencias para así poder construir convivencias y entender que los 

derechos de las otras personas también se deben respetar y en caso de que se les vean afectados 

tener empatía con esa persona a la que le fueron vulnerados sus derechos.  

Para poder lograr estos propósitos se proponen tres grandes grupos que enmarcan las 

competencias ciudadanas, el primero es el grupo de convivencia y paz, el cual se basa en la 

convivencia ciudadana, la solidaridad, el buen trato con las otras personas y el respeto por los 

demás y por sí mismo, también está el grupo de participación y responsabilidad democrática el 

cual tiene como objetivo que se genere participación en los contextos cercanos de los estudiantes 

como son la familia, sus amigos y compañeros de colegio, esto bajo la construcción de acuerdos 

y normas básicas para así poder lograr las metas que se proponen y por último el grupo de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, este se encarga de brindarle a los 

estudiantes las herramientas para poder identificar y respetar las diferencias que puedo llegar a 



 

tener con las demás personas y con esto evitar que se generen espacios de exclusión o 

discriminación en los contextos diarios de los mismos estudiantes.          

3.1.Marco de Antecedentes.  

En el documento realizado por el MEN (2006) las competencias ciudadanas se 

encuentran enmarcadas en los derechos y les permite a las personas tener un conocimiento básico 

para aprender a respetar las diferencias y a ser un ser participativo en sus diferentes contextos 

sociales como la familia, con sus amigos y en el colegio y para que se pueda realizar el MEN en 

sus estándares presenta tres grandes grupos de para la conformación de las competencias 

ciudadanas.  

El documento de Gros y Contreras (2006) tiene como finalidad enseñar por medio de las 

TIC los ejes fundamentales de la sociedad como la democracia y la participación donde el 

objetivo es influir mayormente con el uso del internet debido a que este permite la interacción 

entre diferentes sectores poblacionales y puede generar espacios de división digital, el objetivo 

fundamental no radica en la sola inmersión al uso de las TIC sino de poder formar en la 

utilización responsable de las mismas. 

 La escuela como escenario para la potenciación de sujetos políticos, como bien se sabe 

las competencias ciudadanas se enfocan en darle herramientas de participación política a las 

personas, debido a eso Mieles y Alvarado (2012) proponen que se entienda esa participación en 

las acciones propias que hacen conforman a cada persona como un actor social en los diferentes 

contextos sociales, para generar una acción más rápida se propone poner en convivencia a 

personas de diferentes culturas en interacción para que aprendan de cada uno y se respeten por 

sus costumbres.    



 

 Para Ruiz y Chaux (2005) las definen que las competencias ciudadanas les permiten a las 

personas fijarse en el manejo de las relaciones entre las personas que conformen su grupo social, 

esto permite que las personas se desarrollen en todos los tipos de competencias ciudadanas, 

cognitivas, emocional y comunicativa lo cual ayuda al conocimiento básico para un óptimo 

desarrollo de las mismas.      

 El siguiente documento habla del desarrollo de las competencias ciudadanas y volver a 

darle un valor significativo al concepto de ciudad y de ciudadanía y todo por intermedio del 

grupo del periódico escolar, Castro y Vega (2010) citan al Ministerio de Educación Nacional 

(2004) para hacer referencia a las competencias ciudadanas como una herramienta para educar 

de una forma más trascendental en habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas las 

cuales son fundamentales en la sociedad para optimizar los procesos convivenciales.    

 Se utilizan las TIC que son herramientas tecnológicas las cuales pueden generar 

interacción entre las personas, por lo cual se pretende formar a la ciudadanía en diferentes 

estrategias basado en la tecnología. Según Gros y Contreras (2006) el concepto que se tenía 

anteriormente de ciudadanía ha cambiado debido a los avances tecnológicos que incluso ofrecen 

nuevas estrategias educativas lo cual ayuda al momento de utilizar las competencias ciudadanas 

con las TICS para mejorar las relaciones interpersonales.    

Para Rodríguez, Ruiz y Guerra (2007) aclaran que para la mayoría de los autores que 

hablan de competencias ciudadanas separan los conceptos para intentar definir esta temática, sin 

embargo aclaran que las competencias están conformadas por diferentes habilidades que deben 

estar integradas para el óptimo desarrollo de una comunidad que vive en sociedad, para ello el 

gobierno desarrolla la estrategia de las competencias ciudadanas en los diferentes grados de la 



 

educación colombiana, para así poder mitigar los problemas sociales por los cuales atraviesa la 

sociedad colombiana.  

 En el siguiente documento hablan sobre las problemáticas interpersonales que se 

presentan entre niños y niñas, se proponen desarrollar habilidades sociales para que así mismo se 

pueda mejorar el comportamiento social, según Greco y Ison (2011) afirman que el estudio 

demostró que un buen manejo de las emociones y las habilidades cognitivas son fundamentales 

para dar solución a los problemas personales, lo cual garantiza que los niños y niñas aprenderán 

a buscar soluciones por medio del dialogo y la interacción con sus pares, lo cual genera un mejor 

comportamiento en la sociedad.             

En este documento se habla que para poder enseñar a los estudiantes sobre el tema de 

competencias ciudadanas y poder formar para la ciudadanía es necesario que los docentes tengan 

un conocimiento y un manejo óptimo en el tema, Para Tey y Cifre-Mas (2011) proponen que el 

mejor modelo de formación es capacitar a los docentes de las instituciones en las competencias 

que se ve que se les tiene que dar mayor prioridad en la formación de los jóvenes, es necesario 

que los profesores tengan un conocimiento de todos los aspectos que se presentan en la sociedad, 

esto hará que el sector docente esté más argumentado y con esto podrán resaltar más el uso de las 

competencias ciudadanas en los alumnos.         

 En el documento se plantea en la actualidad Colombia ha transcurrido por dificultades de 

violencia, corrupción y problemas sociales para las poblaciones vulnerables, las cuales generan 

una tensión en la población la cual lo lleva en ocasiones al camino de la intolerancia, por tanto el 

sistema educativo debe hacer parte fundamental en la formación de ciudadanos menos violentos, 

más respetuosos, más empáticos y capaces de vivir en comunidad de forma pacífica, según 

Foucault M. (1976) citado por Barrera, Madariaga y Palacio (2011), La escuela se puede utilizar 



 

como un instrumento para enseñar a los estudiantes en cada momento y si se utiliza de forma 

correcta se pueden optimizar los procesos generales de enseñanza.    

 En el documento hablan sobre el concepto de justicia y de ciudadanía que se presenta en 

Colombia, a partir de los derechos humanos individuales, la política y los sucesos sociales que se 

han presentado anteriormente y que se siguen presentando durante el transcurso histórico del 

país, según Alvarado y Carreño (2007). Es necesario que las personas que conforman la sociedad 

tengan conciencia de que tienen unos derechos y unos deberes para poder hacer valida la justicia, 

la formación ciudadana tienen como finalidad que se forme desde la infancia en diferentes 

contextos como la escuela, la familia y de más lugares donde se pueda compartir como sociedad 

donde en cualquier circunstancia se presenten diferencias de pensamiento o de actuar y se 

respeten el uno y el otro y para poder dar una posible solución poder llegar a algunos acuerdos 

consensuados. 

En el documento se analiza como por medio de la interacción con las TIC se desarrollan 

estrategias para mejorar las acciones ciudadanas, Para Monsalve (2017). Relaciona la educación 

cívica y las competencias ciudadanas, y define las competencias ciudadanas como la relación de 

las habilidades integradoras y sus conocimientos, si se logra que las personas tengan un manejo 

apropiado de estas dos herramientas será posible que la sociedad pueda de una forma diferente, 

Monsalve (2017). Aclara que antes de conocer competencias ciudadanas este tema era la 

educación cívica.  

Afirman Torney-Purta, Schwille y Amadeo (1999). Que la educación cívica en las 

instituciones escolares debe ser trabajada abiertamente en el transcurso de las diferentes clases, 

pero también se debe trabajar desde el currículo oculto que maneje cada docente en sus clases, 

buscando generar en los estudiantes participación y respeto por la opinión de los demás frente a 



 

las diferentes temáticas que se realicen en el transcurso de las clases, afirman que una de las 

dificultades que se presenta es la influencia que generan los medios masivos de comunicación, 

pero así mismo se propone una estrategia para darle un manejo diferente a lo transmitido en los 

medios de comunicación, el cual consiste en que los estudiantes aprendan por medio de estas 

herramientas tecnológicas y en los espacios académicos se permitan espacios de participación y 

de respeto por la opinión de los otros estudiantes.            

3.2.Marco Teórico. 

El fomento de las competencias ciudadanas en la escuela es una propuesta del MEN para 

desarrollar habilidades que sean utilizadas en los diferentes contextos sociales que tienen un niño 

o un adolescente en Colombia, por lo cual se van a definir algunos de los conceptos claves que se 

relaciona con la formación integral de los estudiantes en las instituciones educativas de todos los 

niveles. 

Definición del Termino Agresión.  

 Para Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios (2003) la agresión es una conducta que se 

presenta en las personas y se manifiesta en forma de maltrato o abuso contra personas que 

pueden estar al mismo nivel de uno o inferior, la forma en que se presenta el maltrato en las 

entidades educativas es  por medio del daño físico y el daño psicológico, este tipo de conducta 

llevado a mayor escala se puede presentar como un conducta antisocial al conformar bandas de 

estudiantes para afrontar riñas o sobre ponerse una sobre la otra.  

 Según Cid, Díaz, Pérez, Torruella y Valderrama (2008) citando a Oteros (2006) definen 

la agresión como un tipo de respuesta de forma adversa frente a los problemas que se presentan 

de forma crónica en la cotidianidad, este tipo de conductas en la sociedad son inaceptables 

debido a que pueden desencadenar en daños de forma física o psicológica, en el caso de los niños 



 

este tipo de conductas se presentan por estímulos agresivos que percibe en el ambiente en el que 

el estudiante se encuentre.   

 La agresión según Gómez y Chaux (2014) citando a Parke y Slaby (1983) la definen 

como una acción con la cual se pretende realizar algún tipo de daño a otras personas bien sea 

físico o verbal, también hacen referencia a Crick y Grotpeter (1995) que realizan una 

clasificación de los dos tipos de agresión, los cuales son la agresión física, que es cuando se 

presenta la idea de generar algún daño físico y el otro grupo es la agresión verbal, la cual se 

identifica cuando se hiere a través de palabras que dañan o generan fracturas en las relaciones 

dentro de los grupos sociales 

 Para Fang y Hoyos (2009) citando a Shaffer (2002) quien se apoya en Crick y Grotpeter 

(1995) definen la agresión no solo como una acción física, sino también agresiones a través de 

gestos, expresiones corporales y exclusión social. La exclusión social tiene acciones como el 

ignorar, no permitir que alguien pueda participar, no aceptar a otras personas, o generar 

comentarios o rumores que lleven a la exclusión o difamación de otra persona. 

 Según Chaux (2003) afirma que la agresión está relacionada directamente con la 

violencia, por tanto, los niños que se encuentran en comunidades violentas van a ser más 

proclives a desarrollar actitudes agresivas a diferencia de aquellos que se encuentran en 

comunidades pacíficas, también afirman que si los niños a los 8 años son agresivos pueden llegar 

a su etapa de adultos y ser personas violentas.  

Un Acercamiento al Termino Educación Física y su Relación con las Competencias. 

 Según Duran, Levega, Planas, Muñoz y Pubill (2014) la educación física tiene un papel 

fundamental en la educación de las competencias emocionales, esta competencia influye de 



 

manera directa en los procesos académicos y le brinda una mejora en su bienestar subjetivo, los 

autores citan a Parlebas (2001) el cual indica que la educación física es un espacio optimó para 

que los estudiantes experimenten una gran cantidad de habilidades motoras, las cuales sirven 

como medio para contribuir al desarrollo integral de la persona.  

 Para Lleixa (2007) la educación física centra sus intervenciones educativas sobre el 

desarrollo motor y la corporeidad, esto lo hace a través de la interacción con el entorno que rodea 

a los estudiantes, por ello es una de las asignaturas privilegiadas para el desarrollo de las 

competencias básicas del currículo, las competencias básicas en que se centra la educación física 

son, competencias sociales y ciudadanas, esta es la más recurrente debido a la interacción que se 

genera en el desarrollo de las clases, la segunda competencia es la de conocimiento e interacción 

con el mundo físico, esta le permite a los niños en edades tempranas el desarrollo de la 

motricidad la cual ayuda al descubrimiento del entorno y en los jóvenes el proceso de una vida 

saludable. 

 Se presentan seis tipos de competencias básicas como las competencias de cultura y arte, 

la cual ayuda al manejo de las emociones y el desarrollo de la capacidad perceptivo-motriz, otra 

es la competencia de aprender a aprender, la siguiente competencia es la de autonomía e 

iniciativa personal, sigue la competencia de tratamiento de la información y competencia digital, 

posteriormente se encuentra la competencia de comunicación lingüística y por último la 

competencia matemática.     

 Para Méndez, López, Sierra y Arizmendi (2009) la educación física y su relación con las 

competencias básicas se encuentra relacionada al utilizar la educación física como una estrategia 

de acción para el fomento de dichas competencias, se utiliza debido a que se aprende a través de 

los movimientos corporales y esa es una estrategia utilizada durante baste tiempo atrás, esta 



 

estrategia es recomendada para que los estudiantes aprendan sobre una asignatura que le sea 

complicado aprender de manera auditiva o visual, hacen referencia a un proverbio chino que dice 

“Oigo y olvido, Veo y recuerdo. ¡Si hago, comprendo!   

 La Educación Física y su relación con las Competencias Básicas según Molina y Antolín 

(2008) afirman que la educación física aporta enormemente al desarrollo de las competencias y 

su mayor relevancia esta en las competencias de conocimiento y de interacción con su entorno y 

la competencia social y ciudadana, estas son potencializadas por la educación física debido a la 

estrategia de aprender a través del movimiento y la relación con sus pares escolares o el medio 

en que se encuentra. También se presentan otros tipos de competencias que se pueden aprender 

desde la asignatura de educación física.   

 Para Vicente (2011) la educación física no tiene ningún tipo de competencia enfocada 

directamente con el saber de la asignatura, pero es la herramienta de aprendizaje para los 

estudiantes debido a los nuevos parámetros de la educación, las competencias que se transmiten 

desde la educación física son fomentadas por la experimentación y la experiencia que se gana 

con la misma, es decir la experiencia que adquiere un estudiante mediante su cuerpo está 

generando el fomento de una competencia a la que se esté enfocando.   

 Para Cañabate y Zagalaz (2010) la educación física es una herramienta facilitadora para 

la promoción del aprendizaje al potenciar a los estudiantes a nivel personal y también a nivel 

social, la educación física forma de manera integral a los estudiantes, comenzando por los 

aspectos motrices, cognitivos, afectivos y terminando con los procesos sociales, lo cual es 

fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, los autores también se refieren a la 

finalidad de la educación física citando a Carreiro (2009) la cual se especifica en la formación de 

niños y jóvenes por medio de la cultura del movimiento y la adquisición de hábitos de vida 



 

saludable y desde estos aspectos intrínsecos de la asignatura se pueden potencias las diferentes 

competencias básicas que se encuentran en la Ley Orgánica de Educación (LOE).  

Definición del Concepto de Violencia Física.  

 Según Álvarez, Núñez, Rodríguez, Álvarez y Dobarro (2011) citando al Defensor del 

Pueblo-UNICEF (2007) definen la violencia física como toda acción violenta que se genere a 

través del contacto para generar algún tipo de daño, este tipo de acciones se enmarcan en la 

violencia física directa, pero también se encuentra un tipo de violencia física indirecta, la cual se 

presenta por medio de acciones que recaen en las pertenecías del agredido, es decir por medio de 

robos, daños a sus objetos  o esconder sus objetos personales. 

 La violencia física según Ortega (1997) en la escuela se presenta como un maltrato entre 

semejantes debido a un comportamiento ofensivo, este comportamiento se presenta de forma 

verbal y en agresiones físicas, donde un niño se vuelve el agresor y el otro se convierte en 

víctima, lo cual puede llevar a ser agredido en repetidas ocasiones y puede llegar a tener una 

influencia notoria en el desarrollo escolar, convivencias y social de los dos actores de este tipo de 

violencia. 

 Según Castrillón, Ortiz y Vieco (2004) la violencia física es un estado que adoptan todas 

las personas en algún momento de sus relaciones con la sociedad, estos sucesos de agresiones 

físicas se presentan en varias ocasiones después de haber pasado por otros acontecimientos, estos 

se presentan como insultos, o agresiones de tipo verbal y se terminan materializando en acciones 

físicas violentas, es decir empujones o golpes, los investigadores aclaran que las personas nacen 

con la agresividad en su forma de ser pero el actuar violento se genera por los factores sociales 

que se presentan en su diario vivir. 



 

 Para Juárez, Dueñas y Méndez (2006) la violencia en todas sus manifestaciones hace 

parte de las conductas humanas según Haroun (2003), la violencia es un mecanismo de poder 

con el que la persona que ejerce de forma violenta se impone frente a la víctima, las conductas de 

violentas que se presentan en las personas pueden darse por haber vivido bajo acciones violentas 

y busca descargar esa rabia retenida con otras personas a las que pueda imponerles su conducta 

violenta y pase de ser víctima a agresor.  

 Según Cuello y Oros (2013) la violencia física es una acción involuntaria donde afecta de 

forma directa a otro u otros individuos con acciones físicas como golpes o cualquier tipo de 

acción violenta con partes del cuerpo u objetos contundentes, estos actos afectan directamente 

tanto a la víctima como al agresor en sus relaciones sociales, para la victima el roce social será 

difícil para sentirse aceptado y el agresor por su conducta violenta no será bien recibido en los 

grupos sociales en los que pueda integrarse en la comunidad. 

Definición del Término Bullying. 

 Para Salas (2017) el bullying es un fenómeno del comportamiento de las personas que se 

ha presenciado desde el origen de la sociedad hasta la actualidad, el bullying se presenta de 

diferentes maneras como la agresividad, violencia y agresión, con el transcurrir del tiempo se 

dejó de presentar por grupos y se empezó a realizar de manera individual y lo que busca 

imponerse un sujeto sobre otro y demostrar que es superior a los demás.  

 Según Cerezo (2017) el bullying en los estudiantes es un apartado de la violencia 

interpersonal, además es una conducta que los medios de comunicación por medio de películas, 

programas e incluso juegos de video le han dado un valor a las conductas violentas, lo cual en las 

instituciones puede llegar a generar que la víctima sufra victimización parcial e incluso llegar a 



 

la victimización habitual, lo cual puede generar afecciones en la persona que es víctima del 

bullying en su salud mental y en el agresor genera conductas antisociales. 

 Tamar (2005) define el bullying escolar como un fenómeno que no es reciente, pero se le 

dio importancia en el año 2000 cuando se le declaró por diferentes de los premios nobel de paz 

en el año de la educación de la no violencia, pero es definido como un proceso interpersonal 

porque afecta como mínimo a dos personas el agresor y la víctima, también se presenta otro actor 

en este tipo de situaciones que es quien observa sin tener influencia en los sucesos, pero que 

afecta en la convivencia y el ambiente escolar. 

 Según Gairín, Armengol y Silva (2013) el bullying o violencia escolar entre estudiantes 

es una problemática que se presenta a nivel mundial, la cual se presenta por dos agentes, uno que 

ejerce una relación de poder y otro sobre el que recae el poder, está otorgación de poder se 

presenta por conductas que tiene el estudiante de su contexto social y lo refleja al imponerse con 

otro, mientras el otro estudiante que asume el rol de maltratado observa que se encuentra en 

inferioridad, debilidad e incluso ser indefenso frente a su agresor, por lo cual es agredido y no 

presenta reclamo alguno. 

 Orte (2006) define el bullying como una conducta agresiva que se genera entre pares en 

los diferentes contextos sociales donde se puedan relacionar, se produce el bullying cuando se 

presentan situaciones de acoso, intimidación e incluso se llega a la agresión física por parte de un 

individuo o por un grupo de semejantes, el bullying genera un impacto sobre ambas partes a la 

víctima al generarle problemas a largo plazo en su salud física y mental, el impacto que genera 

en el agresor radica en que puede impulsarlo a generar acciones negativas en la sociedad.              



 

Definición de Convivencia y Paz. 

Para Chaux, Lleras y Velásquez (2012). El grupo de convivencia y paz lo definen como: 

las personas deben aprender a convivir de forma pacífica y aprender a dar soluciones a los 

posibles problemas que se pueden llegar a presentar y buscar darle una solución sin tener que 

llegar a ningún tipo de agresión física o verbal, al disminuir estos casos se presentara una paz 

positiva y no una paz negativa.     

Para el MEN (2006) la convivencia y paz es el aprender a considerar a todas las personas 

como seres humanos, aprender a reconocer lo importante de los valores principales como la 

solidaridad, el cuidado, el buen trato y el respeto por las otras personas y el respeto propio y 

aprender a poner en práctica los lineamientos de la convivencia y paz en sus diferentes entornos.  

Según Álvarez, Betancourt, Vásquez y García (2019). Concluyen que la convivencia y 

paz exige que se mire el conflicto desde diferentes contextos, para poder mitigar estas acciones 

violentas se proponen acciones no violentas que ayuden a facilitar sus intervenciones con los 

demás actores sociales y con el mismo. 

Para Vargas (2016) la definición de convivencia y paz la sustenta de diferentes autores y 

separa los dos términos, para definir la paz cita a las Naciones Unidas (1999) donde se define 

como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida donde lo principal es 

el rechazo a manifestaciones violentas y buscar estrategias para dar solución a problemas de 

formas no violentas, para definir la convivencia cita a Aldana (2006) donde afirma que la 

convivencia es la reunión de personas que conforman la sociedad y estas son capaces de convivir 

de forma tranquila, para poder llevar de buena manera las relaciones interpersonales positivas o 

negativas que se pueden presentar en la cotidianidad. 



 

Para Hernandez, Chumaceiro, Ziritt y Acurero (2018) la convivencia y paz en Colombia 

se ha utilizado como una estrategia para mitigar las problemáticas que vive el país entorno a la 

violencia, para que en el país se pueda generar un cambio con este tipo de estrategias afirman los 

autores que se deben tener diferentes procesos cognitivos para entender que todos los problemas 

se pueden solucionar sin violencia y se puede convivir con personas que tienen diferencias en el 

pensamiento, la religión, la política y demás diferencias que se generan en la sociedad.            

Significado de Competencias Ciudadanas.  

Las competencias ciudadanas son definidas por Chaux (2004) como el conocimiento de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, las cuales son fundamentales son claves 

para la participación de las personas en la sociedad de una forma correcta y serán personas que 

garantizan los derechos humanos tanto de ellos como los de otras personas al tener empatía por 

sus semejantes. 

Para Mejía y Perafan (2006) citando en su documento a ICFES (2005) definen las 

competencias ciudadanas como la agrupación de diferentes habilidades que componen al ser y le 

brindan al ciudadano bases para aportar a la convivencia, el respeto y la convivencia con otras 

personas de la sociedad lo cual le permitirá aportar de forma constructiva a los diferentes 

procesos democráticos respetando las diferencias de las demás personas.  

Según Rodríguez, Ruiz y Guerra (2007) en su documento de competencias ciudadanas 

aplicadas a la educación en Colombia citando Villarini (1995) define las competencias 

ciudadanas o humanas como el conjunto de habilidades, actitudes y destrezas que cada persona 

maneja de forma integral para hacer parte de la sociedad cumpliendo a cabalidad los conceptos 

básicos de la sociedad, es decir ser consiente de los que se hace y porque se hace.   



 

Para Mieles y Alvarado (2012) las competencias ciudadanas son herramientas que le 

permiten a las personas tener una participación política, esta participación lo que busca es 

generar en cada individuo acciones que le permitan formar parte de la sociedad, en las diferentes 

situaciones que se pueden presentar en su contexto social y donde participe de forma activa en 

las diferentes situaciones, pero respetando la opinión, pensamiento y cultura de los otros.    

Según Ruiz y Chaux (2005) las competencias ciudadanas están enfocadas en las 

relaciones interpersonales que le permiten a cada persona hacer parte de algún grupo o entorno 

social, busca promover que cada individuo sea una persona integral entorno a las competencias 

ciudadanas de convivencia y paz para generar un óptimo desarrollo en cuanto a las relaciones 

sociales.  

Moreno (2015) define las competencias ciudadanas en Colombia como darle las 

herramientas necesarias a las instituciones educativas para que fomenten en los estudiantes 

habilidades necesarias, para que puedan afrontar las diferentes problemáticas que viven 

diariamente en sus contextos sociales de una forma tranquila y respetando a los demás, Moreno 

cita en su documento al MEN (2006) donde aclara que la formación ciudadana no depende solo 

de un espacio académico sino de todas las instancias que se presentan en las instituciones donde 

se presenten relaciones entre la comunidad.      

  Según Chaux (2012) en su libro educación, convivencia y agresión escolar defina las 

competencias ciudadanas como las capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas, 

cuando estas son integradas y se apropian en el conocimiento para ser utilizadas como actitudes 

que le faciliten al ciudadano su actuar y su participación constructiva en la sociedad, estas al ser 

capacidades están propensas al mejoramiento continuo.  



 

Explicación de Competencias en la Educación.  

Para Casanova y Alzina (2012) las competencias se fundamentan en adquirir un 

conocimiento, que está enfocado a resolver alguna tarea y esto se pueda solucionar con lo 

aprendido sobre el tema en específico que se está tratando, formar en competencias es brindar 

diferentes capacidades o aptitudes que se transformen en conocimiento y les permitan a las 

personas desenvolverse en diferentes ámbitos con un nivel de calidad apropiado.   

Las competencias para Paul y Elder (2005) son puntos de referencia para así poder 

desarrollar aprendizajes de las temáticas específicas que se quieren trabajar en los diferentes 

contextos, cuando se pone en práctica algún tipo de competencia es imposible que se trabaje 

específicamente una sola debido a que una está ligada con otro tipo de competencia, esto genera 

el fomento de varias competencias.   

Para Valderrama, Rullan, Sanchez, Pons, Cores y Bisbal (2009) una competencia es el 

acumulado de herramientas que le permiten tener un mejor proceso de aprendizaje con los 

diferentes procesos educativos, para los diferentes procesos de aprendizaje se presentan 

diferentes tipos de competencias las cuales se clasifican dependiendo de los enfoques que se 

establezcan.   

Según Cano (2008) desde lo cognitivo se entienden las competencias como el acumulado 

de diferentes capacidades que les permiten a las personas generar conocimiento para poner en 

práctica y terminar interiorizando la información transmitida, para ponerla en acción en los 

diferentes contextos sociales que pueden presentarse a una persona.   

Las competencias en la escuela según Romero (2009) se han modificado con el 

transcurso del tiempo, este debido a las orientaciones y disposiciones que se presentan en la 



 

sociedad, la escuela con el pasar del tiempo empezó a modificar las competencias intentando 

hacerlas más personales y enfocadas a las diferentes capacidades de los estudiantes y 

brindándole bases para la resolución de problemas de forma tranquila y un conjunto de diferentes 

habilidades.   

Especificación del Término Competencias Sociales. 

 Según Ison y Greco (2011) definen las competencias sociales o competencias humanas 

como la relación de emociones y las habilidades cognitivas para poder dar solución a los 

problemas sociales, también se propone dar solución a los problemas entre pares por medio de 

intervenciones entre ellos mismos, también es indispensable que cada persona aprenda a tener un 

manejo óptimo de las emociones.     

 Para Tey y Cifre-Mas (2011) aclaran que las competencias sociales son la base 

fundamental para la sociedad, pero para tener un buen dominio de dichas competencias es clave 

que los docentes que estén fundamento a los estudiantes tengan un dominio de las competencias 

para la sociedad y formar para la comunidad por medio de la experiencia y el conocimiento de 

los diferentes contextos que se presentan en la sociedad.    

 Según Barreiro (2010) afirma que los hechos sociales en niños y adolescentes se 

encuentra relacionada con el juicio que cada uno de ellos les aplique a los sucesos que se pueden 

presentar en su cotidianidad, para que las problemáticas sociales que se presentan en la sociedad 

se propone que se generen cambios cognitivos lo cual modifica la estructura social lo cual 

posibilita la construcción de un mejor ser social y permite generar una sociedad igualitaria. 

 Para Calvo (2003) las competencias sociales llegan a la escuela debido a que la educación 

debe responder a los diferentes contextos que son cambiantes, se presenta la formación de 



 

competencias sociales para formar futuros ciudadanos que sean capaces de participar 

activamente en circunstancias sociales y políticas, también se pretende que las personas aprendan 

a trabajar en equipo pero teniendo tolerancia para aceptar las ideas de los demás y tener un 

pensamiento abierto para aceptar las diferentes ideas de los demás.  

 Según Flórez (2006) las competencias sociales surgen por una reducción de recursos y se 

vio la necesidad de buscar nuevas estrategias que generen un impacto global y que tenga un 

mayor rango de abarcamiento frente a las diferentes problemáticas que se presentan, las 

competencias sociales son una estrategia que se encuentra inmersa en el transcurso de la vida 

escolar.     

Definición del Término Estándares en la Educación. 

Para Restrepo (2006) los estándares básicos de para las competencias ciudadanas son 

planteados dependiendo de las circunstancias que se presenten en la sociedad, también influye el 

espacio donde se realizara si son espacios académicos o espacios socioculturales, los estándares 

siempre estarán ligados con la noción que se las personas tengan sobre las competencias 

ciudadanas.    

Paul y Elder (2005) definen los estándares como los indicadores o lineamientos que 

orientan las competencias y le dan un valor significativo al aprendizaje que se quiere llevar a 

cabo con una comunidad, los estándares se consideran los parámetros para que las competencias 

funcionen de forma óptima.   

Los estándares los definen Melia, Such, Rodríguez y Montolio (2011) como las 

especificaciones o lineamientos para determinar la eficiencia que se pretende obtener por medio 



 

de las competencias, los estándares están unidos al concepto de calidad y permite evaluar los 

resultados obtenidos y se toman como aprendizaje.  

Según Cuevas e Ibáñez (2008) los estándares empezaron a ser impulsados por algunas 

organizaciones como la UNESCO y se planteó la necesidad de los estándares para que de esta 

manera los sujetos fueran conscientes del objetivo que tenga planeado la institución, 

instituciones como la OCDE propone pruebas como la Programme for International Student 

Assessment (PISA) para medir cómo se preparan los estudiantes para afrontar los retos de la 

actualidad, con este se realizan unos análisis y dan unas recomendaciones para que se 

establezcan los estándares en los currículos escolares de los países que son miembros. 

Para Camilloni (2009) los estándares son normas o reglas que se establecen, en la escuela 

se empezó a implementar en las clases a comienzos del siglo XX en Estados Unidos para 

controlar el nivel de aprendizaje de diferentes competencias que preparan a las personas para los 

retos que se presentan en el día a día en las sociedades cambiantes, concluye afirmando 

Camilloni que los estándares fueron creados para efectuar acciones de control sobre la 

educación.         

Conceptualización del Tema de Formación Ciudadana.       

La formación ciudadana según González y Fernández (2016) es el eje central en la 

educación, la cual se debe encontrar inmersa en las asignaturas de las instituciones, para poder 

responder a las necesidades sociales debido a que mientras la sociedad tiene más conocimiento 

esta misma debe contribuir a la conservación de las buenas costumbres y al cambio para una 

sociedad futura con mejores acciones sociales.  



 

Según Alvarado y Carreño (2007) la formación ciudadana es un proceso social que 

garantiza justicia plena en las sociedades, la cual debe reconocer que las comunidades tienen 

derechos y obligaciones esto con la finalidad de garantizar igualdad de condiciones para las 

personas, para con ayuda de esta mejorar la calidad de vida de las personas que no cuentan con 

las mismas oportunidades o con la misma calidad de recursos.  

Para Tey y Cifre-Mas (2011) define la formación ciudadana como un aprendizaje amplio 

y no simplemente basado en los aprendizajes éticos, pero para que estas habilidades se puedan 

desarrollar de forma apropiada en los estudiantes de los entes educativos los docentes deben 

tener un conocimiento amplio sobre el tema de la formación ciudadana y de las competencias 

ciudadanas que se presentan en el diario vivir de la sociedad. 

Para Pimienta (2008) la formación ciudadana en la escuela por la necesidad de formar a 

las personas para que estas puedan ser aceptadas con mayor facilidad en la sociedad, esta 

educación debe estar centrada en la formación de valores para fortalecer la convivencia y enseñar 

a ser ciudadanos independientes en el momento de tomar elecciones de carácter político y con 

esto fortalecer la democracia del país. 

 Para Rodríguez y Domínguez (2009) la formación de ciudadanos se debe realizar desde la 

escuela por la socialización que se presenta entre los niños y adolescentes que serán los próximos 

actores sociales de la comunidad, la formación ciudadana se debe centrar en la formación de 

valores para convivir pacíficamente en sociedad y la participación ciudadana activa en la 

democracia.    



 

Definición de Educación Cívica. 

 Para Jordán (1995). Define la educación cívica fue anteriormente vista como una práctica 

para formar en convivencia que terminó ser un adoctrinamiento político, la educación cívica 

tiene relación con temas políticos, morales y sociales, cuando las personas logren articular esa 

información y no sean partes apartadas y lo tengan como una toma de conciencia de las 

habilidades integradoras y las actitudes requeridas que le permitirá a la sociedad actuar de forma 

correcta.   

 Según Vargas (2013). La educación cívica es formar a los ciudadanos para que aprenda a 

manejar actitudes que sean necesarias en la sociedad bien sean en su trabajo o en sus diferentes 

entornos, pero también que sea una persona solidaria, tolerante y que participe en asuntos de 

carácter político respetando las diferencias que puede tener con las otras personas y como 

complemento formar a las personas desde la escuela en el respeto por los derechos humanos de 

forma individual y de forma social. 

 Para Torney-Purta, Schwille y Amadeo (1999). Afirman que la educación cívica realizó 

algunos cambios en la escuela al generar cambios desde el currículo implícito y el currículo 

oculto al buscar una participación democrática en los estudiantes por medio de la participación 

activa de las clases, pero se lucha contra los medios masivos que influyen en la formación de las 

personas, por ello en diferentes países sea determinado que la educación llegue por medio de los 

medios masivos de comunicación y que en las aulas se genere simplemente la participación 

democrática y respetuosa sobre la temática trabajada desde los medios de comunicación. 

 Según Molina, Miralles y Ortuño (2013) la educación cívica fue una recomendación de la 

OCDE a comienzos de la primera década del dos mil, donde se propone formar a los ciudadanos 

de forma responsable y activa. Dependiendo de los lugares donde se realiza la enseñanza cívica 



 

se utilizan diferentes estrategias, como el aprendizaje autónomo o la enseñanza de la educación 

cívica en los diferentes espacios académicos donde sobresale la enseñanza de las competencias 

sociales y ciudadanas.         

 La educación cívica la definen Valencia, Cañón y Molina (2009) como como una 

educación de carácter terapéutico para poder construir un nuevo tipo de ciudadanos, se presenta 

la educación cívica para moldear la moralidad de las personas y enseñarle a socializar con otras 

personas sin sobreponer sus creencias, enseñándole a socializar para llegar a mutuos acuerdos, 

para ellos el epicentro elegido por Colombia para la formación cívica son las escuelas que 

adoptan diferentes modelos para la enseñanza cívica. 

Un Acercamiento al Término Desarrollo Moral. 

El desarrollo de la moralidad en el trabajo de Palomo (1989) según Kohlberg (1955) es la 

adquisición personal de los principios morales que considere apropiados después de haber 

realizado algún tipo de acción y después de reflexionar considera haber hecho lo correcto y les 

dará más prioridad a unos principios que a otro, la moralidad no es mala ni buena, sino que 

depende de la perspectiva con la que observa una acción.       

En el trabajo de Barrera (1987). Donde cita a Kohlberg (1972). Donde se habla de la 

teoría del desarrollo moral, que se encuentra desde la teoría de Piaget del desarrollo 

cognoscitivo, para la teoría del desarrollo moral se dio inicio con los estadios y las nociones de 

Piaget que sirven para que los niños aprendan por ellos mismos del juicio moral, esto le permite 

a cada niño hacer una escala de prioridades con los valores cuando se encuentre en un caso de un 

dilema moral.     



 

Para Barreiro (2015). El desarrollo de la moralidad está asociado con el manejo de las 

emociones y los juicios que cada persona asume, debido a que el desarrollo en los niños los lleva 

a reconocer las consecuencias que se encuentran relacionadas con las situaciones sociales que 

influyen en el desarrollo moral, las acciones morales son juzgadas por los niños y determinan si 

son buenas o malas sin que influya quien sea la persona que las realiza. 

Para Erazo (2004) citando a Emde (1987) definen la moralidad está inmersa en el 

desarrollo de las emociones y las describe como emociones morales que se observan en los 

primeros años de vida de las personas, la primera muestra de moralidad es la empatía, la cual se 

presenta de forma natural en los niños tanto así que en los colegios se fortalece la empatía al 

estar con mayor interacción social. 

Según Narváez (2003) citando a Kohlberg (1969) afirma que el desarrollo moral está 

ligado con la educación cívica debido a la construcción moral que genera diferentes habilidades 

éticas que son necesarias en la sociedad para que se dé una convivencia armónica, según 

Kohlberg el desarrollo de moralidad está sujeto también a tres niveles en las personas el primero 

es el pre-convencional, el cual se fundamenta en el cumplimiento de reglas pero donde se juzga a 

otros por la perspectiva que cada quien tenga de esas reglas, el segundo nivel es el convencional, 

que se fundamenta en la conformidad con las reglas para ser aceptado en la sociedad y ser 

aceptado por la misma y el último nivel es el post-convencional el cual se fundamenta según la 

función de los derechos, valores y principios que se imponen como reglas de control social.           

Definición de Derechos Humanos. 

Los derechos humanos son pieza clave en cuanto a las competencias ciudadanas los 

cuales los define la Asamblea General de las Naciones Unidas (1991) como los derechos 

humanos son con los que cuentan las personas por el simple hecho de ser seres humanos, los 



 

cuales deben de ser respetados sin tener presente el tipo de religión, pensamiento, edad o 

cualquier otro tipo de diferencia que se puede presentar en una sociedad, todas las personas se 

encuentran en garantía de proteger los derechos de las personas sin importar si es una persona 

cercana o no. 

Para Nikken (1994) los derechos humanos corresponden a la dignificación de las 

personas frente a un estado, lo cual les permitirá a las personas vivir en una sociedad con mejores 

condiciones, estos derechos no tienden a depender de la nacionalidad de las personas, ni de la 

cultura, estos derechos son de carácter universal los cuales cobijan a todas las personas en todas 

las partes del mundo, lo cual se encuentra explícito en el artículo 1 de la declaración universal de 

los derechos humanos.    

Según Ballesteros (2003) los derechos humanos se deben observar con la relación que 

existe entre los conceptos de derechos y la condición que tienen de humanos a nivel mundial, 

para que los derechos sean verdaderos cuando cumplen con el fin de ajustar la conducta de uno 

sujeto a la necesidad de la mayoría de una población sin importar las facilidades económicas, los 

derechos humanos no son absolutos, debido a que cada persona es autónoma pero necesita de los 

demás, estos derechos no surgen para permitir hacer lo que quieran las personas, sino que surgen 

para limitar o restringir algunas de las acciones que se pueden presentar, en conclusión los 

derechos humanos no es libertad de hacer lo que una persona quiere, sino proteger las 

necesidades de la mayoría sobreponiéndose al individuo. 

Para la Asamblea General (1948) los derechos humanos son los fundamentos para el 

hombre en cuanto a la dignidad y el valor que tiene cada persona sin importar que este sea 

hombre o mujer, los derechos humanos promueven el progreso de la sociedad para garantizar un 

mejor estilo de calidad de vida, para así mismo poder garantizar la libertad de cada persona sin 



 

importar en que parte del mundo se encuentre se puedan asegurar las mismas medidas para 

todos. 

Para Quinn, Degener, Bruce, Burke, Castellino, Kenna, Kilkelli y Quinlivan (2002) los 

derechos humanos son una serie de valores que son la base fundamental para proteger a las 

sociedades del abuso de poder que se pueda presentar, los valores que mayor influencia tienen 

son la dignidad, autonomía, igualdad y solidaridad, con esto se busca que las personas sean 

tenidas en cuenta y valoradas por lo que son y no por lo que pueden llegar a realizar en la 

sociedad.        

3.3.Marco Legal. 

Las leyes que respaldan la investigación están relacionadas con la política educativa, 

debido a la necesidad que observaron se formularon propuestas para fortalecer desde la escuela 

la formación ciudadana y las habilidades integradoras, estas leyes se encuentran supervisadas por 

entidades como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se encuentran 

entidades a nivel internacional que están relacionadas con la legalidad, en Colombia se encuentra 

relacionado directamente con diferentes leyes que se relacionan con la educación en las 

diferentes instituciones educativas. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se encuentra relación con 

la convivencia y la paz en el Artículo 26° apartado 2, donde se habla del objetivo de la educación 

para optimizar el desarrollo de la personalidad humana y fortalecer el respeto a los derechos 

humanos, fortalecer la tolerancia para afrontar las diferencias y promover el desarrollo de las 

actividades para la paz que propone las Naciones Unidas.   



 

 La Declaración Universal de los Derechos del niño de 1984 establece 10 principios para 

brindar protección a los niños antes del nacimiento y después del nacimiento, en el principio 

número 10 que les brinda a los niños el derecho a ser criado con espíritu de comprensión, 

tolerancia, amistad entre pueblos y hermandad universal y todo esto estará soportado por la 

Convención de Derechos del Niño de 1989.    

Constitución Política de Colombia. 

La Constitución Política de Colombia está ligada con la formación ciudadana, 

la  legalidad que tiene implícita está regida por la Constitución Política de Colombia de 1991 la 

cual en sus artículos 1 y 2 especifica que Colombia es un estado social de derecho y provee los 

mecanismos y los procedimientos que se requieren para la conformación de un sistema 

democrático y su finalidad esencial es la de servir a las comunidades y ser garante de los 

principios, derechos y los deberes que se encuentran en la constitución. 

Ley General de Educación.    

La Ley 115 de 1994 por la cual se expidió la ley general de educación, en el Artículo 5° 

llamado Fines de la Educación, el cual está ligado con el artículo 67 de la Constitución Política, 

donde se determinan las finalidades que debe desarrollar la educación. En el numeral 2 hace 

alusión a la formación del respeto por la vida, los derechos humanos, la paz, la convivencia, el 

pluralismo, justicia, solidaridad, equidad, tolerancia y la libertad. 

En el Artículo número 13 se afirma que el objetivo primordial de todos los niveles 

educativos es el desarrollo integral de los estudiantes mediante estrategias que los encaminan a 



 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los valores y la participación ciudadana 

responsable y respetuosa.   

El Artículo 16° está relacionado con la educación pre-escolar, donde se dispone a 

desarrollar capacidades de comunicación, participación, respeto, solidaridad y convivencia. En el 

Artículo 21° el cual se enfoca en la educación básica en el ciclo de primaria, hace énfasis en la 

formación para la participación en comunidad respetando a los demás y la utilización del tiempo 

libre de forma óptima. 

Código de Infancia y Adolescencia. 

 La Ley 1098 de 2006 por la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, el 

cual fortalece las disposiciones de la Constitución Política, en el Artículo 31° donde se habla de 

participación de niños y adolescentes en actividades que se realizan en diferentes contextos como 

la escuela y la familia los cuales le permiten interactuar en sociedad para fomentar el uso de las 

habilidades integradoras de las competencias ciudadanas, además en el Artículo 32° se afirma 

que los niños y adolescentes tiene derecho a las reuniones sociales, culturales, deportivas, 

recreativas, religiosas, políticas o de cualquier índole social.       

Cátedra para la Paz. 

La Ley 1732 de 2014 por la cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las 

Instituciones Educativas del País, en el Artículo 1° decreta que para el fortalecimiento de la paz 

en Colombia se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas desde el pre-

escolar, básica y media. En el Artículo 2° responde al mandato de la Constitución Política en el 

artículo 22 que dice “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” y en el 



 

artículo 41 donde se establece que todas las instituciones educativas, oficiales o privadas, están 

obligadas al estudio de la Constitución y la formación ciudadana, también se debe realizar 

actividades democráticas para desarrollar el aprendizaje de la participación y los valores en la 

participación ciudadana.   

Ministerio de Educación Nacional. 

 La ley 1620 de 2013 creada por 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. El gobierno reconoció que uno de los retos del país es la 

formación ciudadana de forma activa y la formación en derechos humanos, también el propósito 

de la ley fue establecer un mecanismo de prevención para disminuir los casos de violencia 

escolar y poder caracterizar esos tipos de violencia que se presentan en las instituciones 

educativas.   

 Para concluir se hace referencia al Plan Decenal de Educación 2016-2026 donde en los 

Desafíos Estratégicos para el País en el apartado número 7 se propone como uno de los desafíos 

el construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto, ética y equidad de 

género.   

4. Diseño Metodológico. 

La investigación que se realizará está enfocada a las competencias ciudadanas de 

convivencia y paz, la cual se centra en la agresividad que se presenta en los estudiantes del grado 

303 del Colegio la Palestina, esto se hará por medio del instrumento de evaluación de aulas en 

paz el cual es certificado por el PhD. Enrique Chaux y su equipo de trabajo, el enfoque de la 



 

investigación es cuantitativo al presentar diferentes opciones de respuesta para dar respuesta a las 

variables.  

Al manejar una serie de datos que determinan la población el alcance de la investigación 

es descriptivo con un diseño metodológico de investigación transversal al tener un solo espacio 

de recolección de información, también se presentan las fases que se presentaron para poder 

realizar la investigación, los participantes son los 28 estudiantes que conforman el grado 303 y 

realizaron la encuesta del cuestionario aulas en paz que consta de 35 preguntas separadas en 4 

grupos con tres posibles respuestas en los 3 primeros grupos y las 4 preguntas finales tienen dos 

opciones de respuesta y presenta un suceso previo al realizar la pregunta.     

4.1.Enfoque de la Investigación.   

El enfoque que tendrá esta investigación será de corte cuantitativo, debido a que el 

instrumento es un test con múltiples opciones de respuesta, la identidad del proyecto con relación 

con la FEDU y la unidad académica que presenta líneas de investigación, el proyecto estará 

enmarcado en la línea de investigación de pedagogía social la cual es una de las líneas de la 

facultad de educación. Las características del enfoque que se implanta en el proyecto se 

fundamenta en la recolección de los datos de la investigación sobre la condición emocional de la 

agresividad en las aulas de clase, para ellos se realizó un proceso de selección de un grupo 

poblacional de una institución del sector público en la ciudad de Bogotá, al cual se observó y se 

aplicó un test para determinar sus niveles de agresión y se comparará con el enfoque que propone 

la institución desde su manual de convivencia.  

4.2.Alcances de la Investigación. 

El alcance de la investigación consiste en un estudio de alcance descriptivo porque 

precisa una serie de datos, características que son importantes en la formación de las 



 

competencias ciudadanas del MEN, también con esta investigación se obtendrá las tendencias de 

los estudiantes del grado 303 con respecto a la agresividad que se presenta en el aula de clase, 

otro de los factores que se tendrá presente con el alcance descriptivo es el definir las variables 

que se presentan en la investigación.     

 La investigación se centrará en dar respuesta a los niveles de agresividad con ayuda de las 

posibles variables que se encuentran inmersas en el instrumento de evaluación y observar la 

relación que se presenta con las competencias ciudadanas de convivencia y paz que plantea el 

Ministerio de Educación Nacional para estudiantes de grado tercero y más específicamente en el 

grupo de convivencia y paz.  

4.3.Diseño Metodológico de la Investigación.  

 El diseño metodológico de la investigación es de corte transversal debido a que solo se 

realizó una intervención para recolectar datos, lo cual hace que la investigación sea no 

experimental debido a que sus posibles variables no son controlables al no generar ningún tipo 

de intervención a los estudiantes del grado 303 del Colegio la Palestina. 

4.4.Fases de la Investigación.  

 Para la selección del grupo al que se le realizó la intervención, se realizó en la sede B por 

decisión de los docentes de práctica profesional, se cuenta con tres grados terceros por ser los 

cursos asignados para el desarrollo de la práctica profesional determinado por el rector y los 

coordinadores del colegio, pero se realiza con el grado 303 por ser el único curso con el que se 

podía tener el bloque de 2 horas de clase de educación física.   

 Para la realización del instrumento de evaluación se utilizó el horario de la clase de 

educación física los días martes, la administración del instrumento fue supervisada por el 



 

investigador y por el docente encargado por la institución, los cuales les brindaron las 

instrucciones y facilidades necesarias a los estudiantes que lo necesitaran. La prueba fue aplicada 

el martes 12 de noviembre de 2019. 

4.5.Población y Muestra. 

En la investigación participaron un total de 28 estudiantes del grado 303 de la institución 

educativa distrital Colegio la Palestina. El tipo de muestreo que se empleó en este caso fue el 

método no probabilístico simple por conveniencia. El promedio de la edad de los estudiantes es 

de 8,5 la cantidad de niños es de 15 hombres que sus edades oscilan entre los 8 años y los 10 

años y representan el 53,57% y 13 mujeres que sus edades también se encuentran entre los 8 

años y los 10 años y ellas representan el 46,43%. Como se indicó anteriormente al interior del 

grado 303 se encuentran estudiantes de o  tras regiones del país y de países vecinos, lo cual 

presenta un cruce de tradiciones y costumbres entre los mismos.   

Esta institución se encuentra ubicada en el noroccidente de la ciudad de Bogotá, en la 

localidad de Engativá barrio La Palestina, el colegio cuenta con dos sedes, en la sede A se 

encuentran los cursos de bachillerato desde grado octavo y en la sede B se encuentran niños de 

grados pre-escolar hasta llegar a los grados séptimos, en la sede B de la institución donde se 

realizó la investigación se presentan conflictos entre cursos y conflictos con otros estudiantes que 

son de nacionalidad diferente. 

Caracterización de la Población. 

 En este apartado se realiza la caracterización de la población con que se realizó el estudio, 

se caracterizara desde los aspectos motrices, sociales, psicológicos y emocionales, cabe aclarar 

que los estudiantes se encuentran en el rango de edad de los 8 a los 10 años. 



 

 Aspectos Motrices en Niños de 8 a 10 Años. 

 En el estudio de Amador, Gómez y Montealegre (2013) se realiza un estudio de las 

habilidades motrices en niños que se encuentran en las edades de 6 a 13 años en un colegio de la 

ciudad de Barranquilla, en los resultados se hacen grupos de edades de (6 a 7 años), (8 a 10 años) 

y (11 a 13 años), las habilidades que se evaluaron en dicho estudio son: Coordinación estática, 

coordinación dinámica de manos, coordinación dinámica general, rapidez de movimientos y 

movimientos simultáneos. 

 Los resultados que se obtuvieron en dicho estudio arrogo que los hombres superan a las 

mujeres en todas las habilidades motrices que fueron evaluadas, pero se presentaron dificultades 

para la gran mayoría de los estudiantes en las pruebas de coordinación dinámica general, rapidez 

de movimiento y movimientos simultáneos, la conclusión del estudio arrogo que los niños 

superan a las niñas en las habilidades motrices pero la brecha en ese rango de edad no es tan 

grande como en edades inferiores. 

 Características Sociales de los Estudiantes del Grado 303.  

 Según Pineda, Kamphaus, Mora, Restrepo, Puerta, Palacio, Jiménez, Mejía, García, 

Arango, Jiménez, Lopera, Adams, Arcos, Velásquez, López, Bartolino, Giraldo, García, 

Valencia, Vallejo y Holguín (1999), los aspectos sociales influyen en las conductas escolares y 

de convivencia de los estudiantes, estos sucesos en el documento son presentados como 

alteraciones en su compartimiento, las conductas más comunes en las edades de 8 a 10 años son 

la hiperactividad, problemas de conducta y ser atípicos, estos casos se presentan con mayor 

frecuencia en los niños que en las niñas debido a la diferencia de las conductas que son 

establecidas por la sociedad que los rodea, también influye de gran manera el estrato social, 

cuando es menor el estrato es mayor la presencia de estas actitudes. 



 

4.6.Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 El instrumento fue aplicado por el investigador quien cumplía la función de realizar 

acompañamientos a las clases de educación física, el instrumento se realizó en el salón de clase 

de los niños del grado 303 durante el transcurso de la clase de educación física la cual tiene una 

duración de 1 hora y 30 minutos, se explicó a los estudiantes cómo debían responder el 

cuestionario y que en caso de tener alguna duda podían solicitar la ayuda del investigador.   

Medidas Estudiantiles. 

 A los estudiantes del grado 303 del IED Colegio la Palestina se les aplico un instrumento 

de evaluación, el cual mide los niveles de agresividad desde tres variables se encuentran 

inmersas en el cuestionario.  Este cuestionario fue solicitado al PHD. Jesús Enrique Chaux 

Torres, docente titular de la universidad de los Andes en Bogotá, en el área de Psicología (Anexo 

1). El docente en mención envió y autorizo el huso del instrumento de recolección (Anexo 2). El 

instrumento es un cuestionario de preguntas con múltiples respuestas el cual consta de 122 

preguntas, pero se aplican solamente las primeras 35 preguntas, se agrega el cuestionario como 

(Anexo 3).   

El test está enfocado a las aulas en paz y la agresividad, se mide la convivencia con 

diferentes preguntas, como por ejemplo preguntas que relatan un suceso y se genera el 

cuestionamiento, por ejemplo ¿por qué crees que el niño rompió tu juguete? Las opciones de 

respuesta son: “Porque al niño se le cayó sin culpa y se le rompió” o “Porque el niño te quería 

dañar tu juguete nuevo”. También se miden los niveles de violencia física de los estudiantes con 

preguntas como: ¿Cuándo alguien me molesta mucho me pongo tan bravo/a que le pego? Las 

opciones de respuesta para este tipo de preguntas son: “No”, “A veces” y “Si”, el test cuenta con 

preguntas para medir los niveles de bullying o matoneo que se presentan entre compañeros como 



 

por ejemplo ¿Cuando veo que una niña está llorando porque se burlan de ella, yo como me 

siento? Las respuestas para este tipo de preguntas son: “Feliz”, “Nada” y “Triste”. Con estas 

respuestas se genera una clasificación de los niveles de agresividad que se presentan en el aula de 

clase de los estudiantes del grado 303 del Colegio la Palestina.  

 También fueron recolectados datos de información demográfica, como la edad, el curso y 

el género.  

Componente de la Institución. 

 Con el grado 303 se realizaron 14 acompañamientos en la clase de educación física, en el 

transcurso de las clases se observaba que entre estudiantes había conflictos, agresiones e incluso 

exclusión de grupos de trabajo en clase, en las clases se realizaban trabajos de tipo colaborativo y 

de competencia con la finalidad de mejorar habilidades específicas de la educación física y 

fomentar el trabajo en equipo en los estudiantes debido a que ese es uno de los objetivos que 

tiene la institución en su manual de convivencia en el parágrafo 1.3.2 titulado competencias para 

la convivencia. 

5. Resultados.   

El total de la población que se evaluó en este estudio está conformado por un 53,57% que 

corresponde a la población masculina y un 46,43% a la población femenina, en este caso la 

población masculina presenta ligeramente un nivel superior de participación (Tabla 1). 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1 

Resultado demográfico del género de los estudiantes. 

Género Cantidad  % de Género 

Femenino 13 46,43% 

Masculino 15 53,57% 

Total general 28 100% 

En la Tabla 1 se presentan los datos de cuantos estudiantes hombres y mujeres se encuentran en 

el grado 303. 

 

  La edad promedio en los estudiantes de grado 303 es de 8 años y 5 meses, para ambos 

géneros se presentaron estudiantes que tenían 8 años, 9 años y 10 años repartidos de la siguiente 

manera: (8 años 9 niñas – 6 niños) (9 años 3 niñas – 7 niños) (10 años 1 niña – 2 niños), según el 

Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia en su documento La revolución 

educativa: Plan sectorial de educación (2008). La edad de los estudiantes en grado tercero debe 

ser de 8 años, teniendo en cuenta que lo que se plantea es que los niños a los 6 años inicien su 

educación primaria y la termine a los 10 años, por tanto, el 53,57% de los estudiantes se 

encuentran en la edad indicada, mientras el otro 46,42% se encuentran pasados la edad, con 9 

años representan un 35,71% y con 10 años un 10,71%, la mediana o punto central de los datos 

que se presenta en la edad es de 8, la moda o el dato de edad que más se repitió fue 8 y en la 

desviación, se observar que es muy compacta la población con respecto a la media. (Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 2 

Resultado del análisis de edad de los estudiantes. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Media Mediana Moda Desviación 

8 15 53,57 53,57 8,57 8 8 0,690 

9 10 35,71 89,28         

10 3 10,71 100         

Total 28 100           

En la Tabla 2 se observan los datos de edad de los estudiantes del grado 303, también se presenta 

la frecuencia para cada una de las edades, el porcentaje y porcentaje acumulado y por ultimo 

datos estadísticos como la media, mediana, moda y la desviación estándar.  

 

Gráfico  1 

Gráfico de edades de los estudiantes. 

 
 Interpretación gráfica: Se observa en la gráfica que más del 50% de los estudiantes del 

grado 303 se encuentran en la edad apropiada para estar en ese curso.  

 



 

El objetivo específico N°1 que consiste en evaluar los niveles de violencia física en los 

estudiantes, para lo cual se seleccionaron algunas preguntas del instrumento de aulas en paz. Las 

preguntas seleccionadas son las siguientes: CR1, CR4, CR5, CR7, CR8, CR9, RE2  RE3, RE5, 

RE6, RE7 y RE8. Estas preguntas se pueden identificar en el (Anexo 3). Dichas preguntas 

cuentan con tres posibles respuestas las cuales son “No, A veces y Si”.  

Análisis de la variable de violencia física. 

Tabla 3 

Tabla de la Pregunta CR1.  

 

  

 

 

 

En la Tabla 3 se identifica en la primera columna las posibilidades de respuestas que tenían los 

estudiantes, en la segunda columna se presenta la frecuencia que obtuvo cada pregunta, la 

siguiente columna tiene la frecuencia acumulada, después se encuentran los datos de porcentaje y 

porcentaje acumulado y por último los datos de mediana y moda.  

Tabla 4 

Tabla de la pregunta CR4.  

 

 

 

 

En la Tabla 4 se presentan los resultados de la pregunta CR4 en la primera columna están las tres 

posibilidades que tenían los estudiantes para responder a dicha pregunta, a continuación, se 

identifican los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, las siguientes dos columnas tienen 

los datos de porcentaje y porcentaje acumulado y las últimas dos tiene los datos de mediana y 

moda.  

¿Está bien pelear para defender un amigo? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 4 4 14,3 14,3 no no 

No 22 26 78,6 92,9   

Si 2 28 7,1 100   

Total 28   100       

¿La gente respeta a los que pelan mucho? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 3 3 10,7 10,7 no no 

No 23 26 82,1 92,9   

Si 2 28 7,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 5 

Tabla de la pregunta CR5. 

 

 

 

 

En la Tabla 5 se identifican las opciones de respuesta que podían elegir los estudiantes, después 

está la frecuencia que obtuvo cada una de las respuestas, seguidamente se encuentra el porcentaje 

que obtuvo cada posible respuesta y por último se evidencian los datos estadísticos de mediana y 

moda.    

Tabla 6 

Tabla de la pregunta CR7. 

 

 

 

 

En la Tabla 6 se observan los resultados de la pregunta CR7 y se puede concluir que en este caso 

los estudiantes solo eligieron dos de las tres posibles respuestas, las columnas dos y tres, tienen 

los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, los datos de porcentaje para cada  respuesta y la 

suma del porcentaje en la columna de porcentaje acumulado y las últimas dos columnas tienen 

datos de estadística descriptiva como mediana y moda.      

Tabla 7 

Tabla de la pregunta CR8. 

 

 

 

 

 

 

¿Hay que pelear para que la gente no piense que uno es "gallina"? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

A veces 4 4 14,3 14,3 no no 

No 24 28 85,7 100   

Total 28  100    

¿Está bien que si me pegan, yo responda con otro golpe? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

A veces 3 3 10,7 10,7 no no 

No 25 28 89,3 100   

Total 28  100    

¿Si tratan mal a alguien de mi familia, yo tengo que pelear? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 4 4 14,3 14,3 no no 

No 21 25 75,0 89,3   

Si 3 28 10,7 100   

Total 28   100       



 

En la Tabla 7 se identifica que para la pregunta CR8 los estudiantes eligieron las tres posibles 

respuestas, en la segunda y tercera columna se presentan los resultados de frecuencia y 

frecuencia acumulada de cada una de las respuestas, posteriormente se presentan los resultados 

en porcentaje y porcentaje acumulado y se concluye la tabla con los datos de mediana y moda de 

las respuestas a la pregunta CR8.   

Tabla 8 

Tabla de la pregunta CR9. 

 

 

 

 

 

La Tabla 8 presenta los resultados de la pregunta CR9, para la cual fueron utilizadas las tres 

posibles respuestas, en los datos de frecuencia se puede determinar cuál de las respuestas cuenta 

con mayor cantidad de estudiantes que consideran esa respuesta, luego se encuentra la columna 

de frecuencia acumulada que es la suma de la columna anterior, luego siguen los porcentajes 

para cada cantidad de estudiantes que eligieron esa respuesta y por último los datos de mediana y 

moda. 

Tabla 9 

Tabla de la pregunta RE2. 

 

 

 

 

De la Tabla 9 se puede identificar en la primer columna las posibilidad de respuesta a la pregunta 

RE2, luego se presentan los resultados de obtenidos por pregunta en la frecuencia y frecuencia 

acumulada, en las columnas cuatro y cinco se observan los datos de porcentaje por cantidad de 

estudiantes que eligieron cada respuesta y en porcentaje acumulado la suma de los porcentajes y 

por último se encuentran los datos de estadística de mediana y moda. 

 

Si a uno le pegan, uno no se puede dejar. ¿Uno también tiene que pegar? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 2 2 7,1 7,1 no no 

No 25 27 89,3 96,4   

Si 1 28 3,6 100   

Total 28   100       

¿Cuándo tengo mucha rabia, espero a que se me pase antes de hacer algo? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 1 1 3,6 3,6 si si 

No 2 3 7,1 10,7   

Si 25 28 89,3 100   

Total 28   100       



 

Tabla 10 

Tabla de la pregunta RE3. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 10 se nota que los estudiantes en este caso solo utilizaron dos de las tres posibles 

respuestas, se puede observar la cantidad de estudiantes por cada respuesta en la columna de 

frecuencia y en la frecuencia acumulado donde se realiza la suma de la anterior, luego se 

encuentran los datos de frecuencia pero en porcentaje y la suma de los mismos para obtener la 

columna de porcentaje acumulado y en las últimas dos columnas se presentan los resultados de 

mediana y moda de la pregunta RE3. 

Tabla 11 

Tabla de la pregunta RE5. 

 

 

 

 

 

De la Tabla 11 se obtienen resultados para las tres posibles respuestas como se evidencia en las 

dos primeras columnas de respuesta y frecuencia, la cual es necesaria para poder realizar la 

columna tres que es la frecuencia acumulada, a continuación, se realiza el porcentaje de 

estudiantes que optaron por cada respuesta y de esta se establece el porcentaje acumulado y por 

último se presentan los datos estadísticos de mediana y moda. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo alguien me molesta mucho me pongo tan bravo/a que le pego? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

A veces 2 2 7,1 7,1 no no 

No 26 28 92,9 100   

Total 28  100    

¿Cuándo me da rabia me puedo calmar? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 1 1 3,6 3,6 si si 

No 1 2 3,6 7,1   

Si 26 28 92,9 100   

Total 28   100       



 

Tabla 12 

Tabla de la pregunta RE6. 

 

 

 

 

En la Tabla 12 se identifican los resultados de la pregunta RE6, donde los estudiantes utilizaron 

las tres opciones de respuesta, en los datos de frecuencia y frecuencia acumulada se evidencia la 

respuesta con más elección por parte de los estudiantes, luego los datos de frecuencia se 

presentan en forma de porcentaje y este conlleva al porcentaje acumulado, por último se 

observan los resultados estadísticos de mediana y moda. 

Tabla 13 

Tabla de la pregunta RE7. 

 

 

 

 

En la Tabla 13 se obtuvo respuesta de las tres posibilidades, en los datos de frecuencia se 

identifica que una de esas respuestas presenta una mayor cantidad de simpatizantes, con los datos 

de frecuencia se realiza la suma para determinar la frecuencia acumulada, luego se obtienen los 

porcentajes de cada respuesta dependiendo de los datos obtenidos en la frecuencia y porcentaje 

acumulado con la suma de los porcentajes de frecuencia para concluir la tabla se presentan los 

resultados de mediana y moda que se determina con la ayuda de la frecuencia cumulada. 

 

 

 

 

 

¿Cuándo estoy muy bravo/a rompo o lanzo las cosas? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 1 1 3,6 3,6 no no 

No 26 27 92,9 96,4   

Si 1 28 3,6 100   

Total 28   100       

¿Yo siento que me pongo bravo/a fácilmente? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 8 8 28,6 28,6 no no 

No 19 27 67,9 96,4   

Si 1 28 3,6 100   

Total 28   100       



 

Tabla 14 

Tabla de la pregunta RE8. 

 

 

 

 

En la Tabla 14 se observan los resultados de la pregunta RE8 de la siguiente forma, la primera 

columna presenta las tres posibles respuestas a la pregunta, en la segunda columna está el dato de 

frecuencia para cada una de las respuestas, la suma de la frecuencia da como resultado la 

frecuencia acumulada la cual se utiliza para determinar los datos de mediana y moda, en la 

columna cuatro se encuentran el porcentaje de datos obtenidos en la frecuencia, luego en 

porcentaje acumulado es la suma de los datos de la columna cuatro  y las últimas dos casillas son 

los datos estadísticos de mediana y moda de la pregunta RE8. 

 

Las tablas que se presentaron anteriormente son los resultados estadísticos de las 

preguntas relacionadas con la violencia física, en las tablas se encuentran datos como la 

frecuencia que tuvo cada respuesta con relaciona a la pregunta, la frecuencia aculada la cual se 

utilizó para determinar la mediana y la moda para cada una de las preguntas, también se 

presentan los porcentajes con relación a las frecuencias que se obtuvieron y por ultimo están las 

medidas de tendencia central, en algunas de las preguntas solo presentan dos opciones de 

respuesta porque para los estudiantes no fue opción alguna de las respuestas.     

El objetivo específico N°2 que propone medir los índices de bullying que se presentan al 

interior del grado 303, para ello se seleccionaron las preguntas que se relacionan con dicha 

variable en el instrumento de evaluación. Las preguntas seleccionadas son las siguientes: CR6, 

EM2, EM3, EM5, EM6, EM10 y EM13. Adviértase que estas preguntas se pueden identificar en 

el (Anexo 3). Conviene subrayar que las preguntas cuentan con tres posibles respuestas, con la 

¿Cuándo tengo rabia hago las cosas sin pensar? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 4 4 14,3 14,3 no no 

No 18 22 64,3 78,6   

Si 6 28 21,4 100   

Total 28   100       



 

diferencia de que en este caso la pregunta CR6 no cuenta con la misma posibilidad de respuesta. 

Las opciones para responder las preguntas EM son “Feliz, Nada y Triste” y para la pregunta CR 

las posibilidades son “No, A veces y Si”.  

 

Análisis de la variable de matoneo o bullying. 

Tabla 15 
Tabla de la pregunta CR6. 

 

  

 

De la Tabla 15 se puede determinar que para la pregunta CR6 todos los estudiantes del grado 303 

optaron por una sola respuesta, lo cual se puede evidenciar los datos de frecuencia y frecuencia 

acumulada, por tanto, los resultados de porcentaje y porcentaje acumulado son similares y los 

resultados estadísticos de mediana y moda serán la misma respuesta seleccionada. 

Tabla 16 
Tabla de la pregunta EM2. 

 

 

 

 

En la Tabla 16 se presentan los resultados de la pregunta EM2 en la primer columna se 

encuentran las opciones de respuesta elegidas por los estudiantes, luego se presentan los datos de 

frecuencia y frecuencia acumulada, con los datos de la frecuencia obtiene el resultado de 

porcentaje, la suma de este genera los datos de porcentaje acumulado y el final se presentan los 

resultados de mediana y moda.  

 

¿Ver peleas entre compañeros es divertido? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

No 28 28 100 100 no no 

Total 28   100       

¿Cuándo veo que unos niños se burlan todo el tiempo de una niña, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

feliz 1 1 3,6 3,6 triste triste 

nada 4 5 14.3 17.9   

triste 23 28 82,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 17 
Tabla de la pregunta EM3. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 17 se observan los resultados de la pregunta EM3 y se puede concluir que en este 

caso los estudiantes solo eligieron dos de las tres posibles respuestas, las columnas dos y tres, 

tienen los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, los datos de porcentaje para cada  

respuesta y la suma del porcentaje en la columna de porcentaje acumulado y las últimas dos 

columnas tienen datos de estadística descriptiva como mediana y moda.      

Tabla 18 
Tabla de la pregunta EM5. 

 

 

 

 

En la Tabla 18 se nota que los estudiantes en este caso solo utilizaron dos de las tres posibles 

respuestas, se puede observar la cantidad de estudiantes por cada respuesta en la columna de 

frecuencia y en la frecuencia acumulada donde se realiza la suma de la anterior, luego se 

encuentran los datos de frecuencia pero en porcentaje y la suma de los mismos para obtener la 

columna de porcentaje acumulado y en las últimas dos columnas se presentan los resultados de 

mediana y moda de la pregunta EM5. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que una niña está llorando porque se burlan de ella, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 2 2 7,1 7,1 triste triste 

Triste 26 28 92,9 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que todos molestan a una niña poniéndole un apodo feo, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 5 5 17,9 17,9 triste triste 

Triste 23 28 82,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 19 

Tabla de la pregunta EM6. 

 

 

 

 

En la tabla 19 se identifica en la primera columna las opciones de respuesta que seleccionaron 

los estudiantes, en las siguientes dos columnas se encuentran los datos de frecuencia y frecuencia 

acumulada por cada opción de respuesta, a continuación, están los resultados en porcentaje y 

porcentaje acumulado de cada respuesta y por último se encuentran los datos estadísticos de 

mediana y moda de la pregunta EM6.    

Tabla 20 
Tabla de la pregunta EM10. 

 

 

 

 

 

 

De la Tabla 20 se obtienen resultados para las tres posibles respuestas como se evidencia en las 

dos primeras columnas de respuesta y frecuencia, la cual es necesaria para poder realizar la 

columna tres que es la frecuencia acumulada, a continuación, se realiza el porcentaje de 

estudiantes que optaron por cada respuesta y de esta se establece el porcentaje acumulado y por 

último se presentan los datos estadísticos de mediana y moda. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que varios niños molestan a otro muchas veces, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 5 5 17,9 17,9 triste triste 

Triste 23 28 82,1 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que se burlan poniéndole un apodo feo a una niña que me cae mal, yo me 

siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Feliz 1 1 3,6 3,6 triste triste 

Nada 7 8 25,0 28,6   

Triste 20 28 71,4 100   

Total 28   100       



 

Tabla 21 
Tabla de la pregunta EM13. 

 

 

 

 

En la Tabla 21 de la pregunta EM13 se identifica en la primera columna las posibilidades de 

respuestas que tenían los estudiantes, en la segunda columna se presenta la frecuencia que 

obtuvo cada pregunta, la siguiente columna tiene la frecuencia acumulada, después se encuentran 

los datos de porcentaje y porcentaje acumulado y por último los datos de mediana y moda.  

 

Como se puede observar en las tablas que se relacionan con el matoneo o bullying se 

presenta en la primera columna las posibles respuestas que podían elegir para cada pregunta, en 

la segunda y tercera columna la frecuencia y frecuencia aculada que presenta cada una de las 

respuestas, a continuación, en la tabla se observan los porcentajes y porcentajes aculados con 

relación a las frecuencias de las respuestas y por último las medidas de tendencia central 

mediana y modo las cuales para ser determinadas se hace uso de la frecuencia acumulada. 

El objetivo específico N°3 el cual responde a la caracterización de los procesos de 

convivencia y paz en los estudiantes encuestados, para ello se seleccionaron las preguntas que se 

relacionan con los procesos convivenciales del cuestionario. Las preguntas seleccionadas son las 

siguientes: CR2, CR3, RE1, RE4, EM1, EM4, EM7, EM8, EM9, EM11, EM12, EM14, S1, S2, 

S3 y S4. Las preguntas mencionadas previamente se pueden identificar en el (Anexo 3). En 

cuanto a las respuestas se aclara que las preguntas CR, RE y ME tiene tres opciones y las 

preguntas S1 a S4 tienen dos opciones de respuesta. Para las preguntas CR y RE las opciones son 

“No, A veces y Si”, en cuanto a las preguntas EM las respuestas son “Feliz, Nada y Triste” y 

¿Cuándo veo que se burlan todo el tiempo de un niño que me cae mal, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 8 8 28,6 28,6 triste triste 

Triste 22 28 71,4 100   

Total 28   100       



 

para las preguntas S las opciones están relacionadas con acciones que pueden ser con culpa o sin 

culpa.     

Análisis de la variable de convivencia y paz. 

Tabla 22  
Tabla de la pregunta CR2. 

 

 

 

 

En la Tabla 22 se observan los resultados de la pregunta CR2, en la primera columna están 

ubicadas las respuestas seleccionadas para esta pregunta por los estudiantes, le siguen dos 

columnas con los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, después se ubican los datos de 

porcentaje y porcentaje acumulado con relación a cada opción de respuesta y para finalizar están 

los datos estadísticos de mediana y moda de dicha pregunta.  

Tabla 23 
Tabla de la pregunta CR3. 

 

 

 

 

En la Tabla 23 se presentan los resultados de la pregunta CR3 en la primera columna están las 

tres posibilidades que tenían los estudiantes para responder a dicha pregunta, a continuación, se 

identifican los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, las siguientes dos columnas tienen 

los datos de porcentaje y porcentaje acumulado y las últimas dos tiene los datos de mediana y 

moda.  

 

 

 

¿Está bien tratar mal a los que me tratan mal? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 1 1 3,6 3,6 no no 

no 27 28 96,4 100   

Total 28   100       

¿Si tratan mal a una persona, esa persona se lo merece? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 3 3 10,7 10,7 no no 

No 24 27 85,7 96,4   

Si 1 28 3,6 100   

Total 28   100       



 

Tabla 24 
Tabla de la pregunta RE1. 

 

 

 

 

En la Tabla 24 se nota que los estudiantes en este caso solo utilizaron dos de las tres posibles 

respuestas, se puede observar la cantidad de estudiantes por cada respuesta en la columna de 

frecuencia y en la frecuencia acumulada donde se realiza la suma de la anterior, luego se 

encuentran los datos de frecuencia pero en porcentaje y la suma de los mismos para obtener la 

columna de porcentaje acumulado y en las últimas dos columnas se presentan los resultados de 

mediana y moda. 

Tabla 25 
Tabla de la pregunta RE4. 

 

 

 

 

En la Tabla 25 se observa que los estudiantes optaron por dos de las tres posibles opciones de 

respuesta, en la frecuencia se puede identificar que una de las dos respuestas cuenta con una 

mayor cantidad de simpatizantes, la frecuencia acumulada se realiza por medio de la suma de los 

datos de la frecuencia, luego se realizan los porcentajes a la cantidad de estudiantes que optaron 

por alguna respuesta y la suma de esos datos genera la columna de porcentaje acumulado y se 

finaliza la tabla con los datos estadísticos de mediana y moda.   

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo estoy muy bravo/a, trato mal a otras personas? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 4 4 14,3 14,3 no no 

No 24 28 85,7 100   

Total 28   100       

¿Cuándo me pongo bravo/a empiezo a gritarle a los demás? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

a veces 5 5 17,9 17,9 no no 

No 23 28 82,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 26 
Tabla de la pregunta EM1. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 26 se observan los resultados de la pregunta EM1 de la siguiente forma, la primera 

columna presenta las tres posibles respuestas a la pregunta, en la segunda columna está el dato de 

frecuencia para cada una de las respuestas, la suma de la frecuencia da como resultado la 

frecuencia acumulada la cual se utiliza para determinar los datos de mediana y moda, en la 

columna cuatro se encuentran el porcentaje de datos obtenidos en la frecuencia, luego en 

porcentaje acumulado es la suma de los datos de la columna cuatro  y las últimas dos casillas son 

los datos estadísticos de mediana y moda. 

Tabla 27 
Tabla de la pregunta EM4. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 27 se idéntica que solo dos opciones fueron elegidas por los estudiantes para dar 

respuesta a la pregunta EM4, en los datos de frecuencia se idéntica que una de las preguntas 

cuanta con mayor cantidad de aceptación que otra, los resultados que se obtuvieron en la 

frecuencia se suman para así poder obtener la frecuencia acumulada, para los datos de 

porcentaje, se determinan con los resultados de la frecuencia y el porcentaje acumulado es la 

suma de datos de porcentaje y al final de la tabla están los resultados de mediana y moda que se 

obtienen con la ayuda de la frecuencia acumulada. 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que un niño esta triste porque los demás no lo dejan jugar, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Feliz 1 1 3,6 3,6 triste triste 

Nada 1 2 3,6 7,1   

Triste 26 28 92.9 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que le pegan a un niño, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 5 5 17,9 17.9 triste triste 

Triste 23 28 82,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 28 
Tabla de la pregunta EM7. 

 

 

 

 

En la Tabla 28 se observan los resultados de la pregunta EM7 y se puede concluir que en este 

caso los estudiantes solo eligieron dos de las tres posibles respuestas, las columnas dos y tres, 

tienen los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, los datos de porcentaje para cada  

respuesta y la suma del porcentaje en la columna de porcentaje acumulado y las últimas dos 

columnas tienen datos de estadística descriptiva como mediana y moda.      

Tabla 29 
Tabla de la pregunta EM8. 

 

 

 

 

En la Tabla 29 se observa que los estudiantes optaron por dos de las tres posibles opciones de 

respuesta, en la frecuencia se puede identificar que una de las dos respuestas cuenta con una 

mayor cantidad de simpatizantes, la frecuencia acumulada se realiza por medio de la suma de los 

datos de la frecuencia, luego se realizan los porcentajes a la cantidad de estudiantes que optaron 

por alguna respuesta y la suma de esos datos genera la columna de porcentaje acumulado y se 

finaliza la tabla con los datos estadísticos de mediana y moda.   

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que una niña está llorando porque se cayó y se pegó, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 4 4 14,3 14.3 triste triste 

Triste 24 28 85,7 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que un niño que me cae mal esta triste porque está solo, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 13 13 46,4 46,4 triste triste 

Triste 15 28 53,6 100   

Total 28   100       



 

Tabla 30 
Tabla de la pregunta EM9. 

 

 

 

 

 

En la Tabla 30 se observan los resultados de la pregunta EM9 y se puede concluir que en este 

caso los estudiantes solo eligieron dos de las tres posibles respuestas, las columnas dos y tres, 

tienen los datos de frecuencia y frecuencia acumulada, los datos de porcentaje para cada  

respuesta y la suma del porcentaje en la columna de porcentaje acumulado y las últimas dos 

columnas tienen datos de estadística descriptiva como mediana y moda.      

Tabla 31 
Tabla de la pregunta EM11. 

 

 

 

 

En la Tabla 31 se observa que en la pregunta EM11 los estudiantes de grado 303 optaron por dos 

de las tres posibles respuestas, en los datos de frecuencia dan cuenta de la cantidad de estudiantes 

que eligieron cada opción, al sumar esos datos generan los resultados para obtener la frecuencia 

acumulada, posteriormente se sacan los porcentajes de la cantidad de estudiantes que eligen cada 

respuesta y esos resultados se suman para así tener los resultados de la columna de porcentaje 

acumulado y por último se observan los resultados estadísticos de mediana y moda. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que un niño que me cae mal está llorando, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 11 11 39,3 39,3 triste triste 

Triste 17 28 60,7 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que molestan un niño que me cae mal, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 10 10 35,7 35,7 triste triste 

Triste 18 28 64,3 100   

Total 28   100       



 

Tabla 32 
Tabla de la pregunta EM12. 

 

 

 

 

En la Tabla 32 se observa que los estudiantes optaron por dos de las tres posibles opciones de 

respuesta, en la frecuencia se puede identificar que una de las dos respuestas cuenta con una 

mayor cantidad de simpatizantes, la frecuencia acumulada se realiza por medio de la suma de los 

datos de la frecuencia, luego se realizan los porcentajes a la cantidad de estudiantes que optaron 

por alguna respuesta y la suma de esos datos genera la columna de porcentaje acumulado y se 

finaliza la tabla con los datos estadísticos de mediana y moda.   

 

Tabla 33 
Tabla de la pregunta EM14. 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 33 se obtuvo respuesta de las tres posibilidades, en los datos de frecuencia se 

identifica que una de esas respuestas presenta una mayor cantidad de simpatizantes, con los datos 

de frecuencia se realiza la suma para determinar la frecuencia acumulada, luego se obtienen los 

porcentajes de cada respuesta dependiendo de los datos obtenidos en la frecuencia y porcentaje 

acumulado con la suma de los porcentajes de frecuencia para concluir la tabla se presentan los 

resultados de mediana y moda que se determina con la ayuda de la frecuencia cumulada. 

 

 

 

 

 

¿Cuándo veo que le pegan a una niña que me cae mal, yo me siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Nada 9 9 32,1 32,1 triste triste 

Triste 19 28 67,9 100   

Total 28   100       

¿Cuándo veo que un niño que me cae mal está llorando porque se cayó y se pegó, yo me 

siento? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

Feliz 1 1 3,6 3,6 triste triste 

Nada 7 8 25,0 28,6   

Triste 20 28 71,4 100   

Total 28   100       



 

Tabla 34 
Tabla de la pregunta S1. 

 

 

 

 

Las opciones de respuesta son 1) Porque se le cayó el jugo sin culpa y 2) Porque el niño quería burlarse de ti. 

En la Tabla 34 se presentan los resultados de la pregunta S1 la cual cuenta con solo dos opciones 

de respuesta, en la frecuencia se observa que una de las dos cuenta con un poco más de 

simpatizantes, en la frecuencia acumulada se realiza la suma de las respuestas, en la cuarta 

columna se observan los porcentajes de la frecuencia para cada opción y en porcentaje 

acumulado es la suma de los porcentajes y se culmina la tabla con los datos de mediana y moda. 

Tabla 35 
Tabla de la pregunta S2. 

 

 

 

 

Las opciones de respuesta son: 1) Porque el niño quería dañar tu dibujo y 2) Porque la pintura se le regó sin culpa. 

La Tabla 35 da cuenta de los resultados de la pregunta S2 que cuenta con dos posibles 

respuestas, en la frecuencia se presentan la cantidad de estudiantes que optaban por cada una de 

las opciones, en la frecuencia acumulada es la suma de los datos de la frecuencia, en la columna 

cuatro se obtienen los resultados en porcentaje por la cantidad de estudiantes que eligieron cada 

respuesta, estos porcentajes se suman y así se obtiene los datos de porcentaje acumulado y se 

termina la tabla con los datos estadísticos de mediana y moda.   

 

 

 

 

 

¿Por qué crees que el niño regó jugo en tu espalda y tu ropa? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

opción 1  15 15 53,6 53,6 opción1 Opción1 

opción 2 13 28 46,4 100   

Total 28   100       

¿Por qué crees que el niño regó pintura en tu dibujo? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

opción 1 19 19 67,9 67.9 opción1  opción1 

opción 2 9 28 32,1 100   

Total 28   100       



 

Tabla 36 
Tabla de la pregunta S3. 

 

 

 

 

Las opciones de respuesta son: 1) Porque el niño se le cayó sin culpa y se le rompió y 2) Porque el niño te quería 

dañar tu juguete nuevo. 

En la Tabla 36 se observan los resultados de la pregunta S3 que tiene dos opciones de respuesta, 

en la frecuencia que es la cantidad de estudiantes que eligieron cada opción, la suma de esas 

frecuencias arroja el resultado de la frecuencia acumulada, en la columna cuatro se presentan los 

porcentajes de las frecuencias y estos resultados permiten determinar los datos de la columna de 

porcentaje acumulado y se termina la tabla con los datos de mediana y moda.  

Tabla 37 
Tabla de la pregunta S4. 

 

 

 

 

 

 

Las opciones de respuesta son: 1) Porque el niño quería untarte tus zapatos nuevos y 2) Porque el niño iba 

despistado y te empujó sin culpa. 

En la Tabla 37 se observa que los estudiantes cuentan con dos opciones de respuesta, en la 

frecuencia se puede identificar que una de las dos respuestas cuenta con una mayor cantidad de 

simpatizantes, la frecuencia acumulada se realiza por medio de la suma de los datos de la 

frecuencia, luego se realizan los porcentajes a la cantidad de estudiantes que optaron por alguna 

respuesta y la suma de esos datos genera la columna de porcentaje acumulado y se finaliza la 

tabla con los datos estadísticos de mediana y moda.   

 

En las tablas que relacionan con la variable de convivencia y paz en la primera columna 

se encuentran las opciones de respuesta, en la siguiente se encuentran la frecuencia de las 

¿Por qué crees que el niño rompió tu juguete? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

opción 1 13 13 46,4 46,4 opción2  opción2 

opción 2 15 28 53,6 100   

Total 28   100       

¿Por qué crees que el niño se tropezó contigo por detrás? 

Respuestas Frecuencia 

Frecuencia 

acumulada Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado Mediana Moda 

opción 1 8 8 28,6 28,6 opción2  opción2 

opción 2 20 28 71,4 100   

Total 28   100       



 

respuestas, en la tercera se encuentra la frecuencia acumulada que es la suma de las frecuencias 

de las respuestas, en la columna cuatro se encuentra el porcentaje de la frecuencia dependiendo 

la respuesta elegida, después se encuentra el porcentaje acumulado que corresponde a la suma de 

los diferentes porcentajes y en las últimas dos columnas están las medidas de tendencia central 

mediana y moda las cuales se determinan con la ayuda de la frecuencia acumulada.    

5.1.Técnica de Análisis de Resultados. 

 La técnica de análisis de los resultados obtenidos es un análisis correlacional que se 

utilizara para determinar la posibilidad de relación entre las posibles variables   

5.2.Interpretación de Resultados. 

 Para la interpretación de resultados de realizarán comparaciones entre los resultados 

obtenidos de los estudiantes clasificándolos en dos categorías para obtener los resultados de las 

variables, las categorías de comparación serán los datos demográficos de edad y género de los 

participantes. También se realizara una comparación entre las preguntas que conforman las 

variables establecidas. 

 La primera variable es la violencia física y se realizará la comparación por edad con 

relación a las respuestas obtenidas en el cuestionario, las edades que se presentan en los 

estudiantes es de 8 a 10 años, y se reparten de la siguiente manera 6 niños y 9 niñas con 8 años, 7 

niños y 3 niñas con 9 años y 2 niños y 1 niña con 10 años (Tabla 6).    

 

 

 



 

Clasificación de edad por género. 

Tabla 38 

Tabla de edades por género. 

                                 Edades por género  

Género 8 años 9 años 10 años 

 

Total 

Masculino 6 7 2 

 

15 

Femenino 9 3 1 

 

13 

En la Tabla 38 se presenta la cantidad de estudiantes por edad y por género, se cuenta con 

estudiantes de ocho a diez años.    

 La primera pregunta de la variable de violencia física es ¿Está bien pelear para defender a 

un amigo? Y se compara con las respuestas de los estudiantes de 8, 9 y 10 años, como se observa 

en la (Tabla 6) los resultados de la primera pregunta se encuentran en el (Grafico 2).  

Gráfico  2 
Resultados de la pregunta CR1. 
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En el Grafico 2 podemos observar que el índice de violencia física en los estudiantes 

hombres del grado 303 se presenta levemente en los estudiantes que tienen 9 años mientras que 

sus compañeros de 8 y 10 años no presentan ningún nivel de violencia física así sea para 

defender a un amigo. 

En el Grafico 2 podemos observar que el índice de violencia física en las estudiantes del 

grado 303 se presenta con mayor tendencia en las niñas de 8 años al tener un 11,11% que 

responde que, si pelearía y un 33,33% que responde que posiblemente lo aria, para las 

estudiantes de 9 años la mayor tendencia está en no pelear para defender a un amigo con un 

66,66%, pero presenta también un porcentaje del 33,33% que posiblemente si llegue a pelear por 

defender a sus amigos y por último el 100% de las estudiantes de 10 años no pelearían por 

defender a un amigo, por lo tanto los índices de violencia física en las niñas del grado 303 es más 

alto en las niñas de 8 años debido a que algunas lo harían y otras son propensas a actuar de forma 

violenta por defender a sus amigos. 

En la Grafico 2 se realizó la comparación entre las respuestas de niños y niñas que se 

obtuvieron de la pregunta CR1 y podemos concluir que los indicen de violencia física con 

relación a la pregunta es más frecuente en las niñas que en los niños en el rango de edad de 8 a 9 

años, en los niños se presenta un mínimo nivel de agresión a los 9 años, en cuento a las niñas la 

constante con mayor relevancia es que posiblemente lleguen a pelear por defender a un amigo/a, 

por lo tanto se puede concluir que las niñas son más propensas en actuar de forma violenta en 

caso de tener que defender a un amigo. 

La segunda pregunta que tiene relación con la violencia física es la CR4 que dice ¿La 

gente respeta a los que pelean mucho? (Grafico 3) 



 

Gráfico  3 
Resultados de la pregunta CR4. 

   

 Como se puede Observar en el Grafico 3 para un mínimo de los niños de 8 años la 

percepción de ser violento genera respeto lo cual no se presenta en ninguna de las otras dos 

edades, pero en para algunos niños de 8 y 9 años su respuesta es que en ocasiones para ser 

respetado toca pelear y para la mayoría de la población de las tres posibles variables de edad no 

tienen la percepción de tener que pelear para ser respetados, lo cual indica que son muy pocos los 

niños que pelearían para buscar ser respetados y también que donde más se puede presentar esa 

relación de violencia para tener respeto es en los niños de 8 años. 

Lo que podemos concluir del Grafico 3 es que en las niñas en la relación de pelea para ser 

respetado no es necesaria, aunque para una pequeña parte de la población de las niñas de 8 años 

si cree que a veces es necesario pelear para ser respetado, lo cual indica que para un promedio 

del 95% de todas las niñas del grado 303 la gente que pelea no es respetada por las demás 

personas.  
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 Con relación a la Gráfica 3 donde se relacionan los resultados de niños y niñas podemos 

determinar que son más los niños que asumen que las personas que pelan son a quienes más se 

respetan o que si ellos pelean las demás personas los van a respetar, adicionalmente tanto en 

niñas como en niños a los 8 años es donde más puede presentarse que asuman que la gente 

respeta a los que pelean o que con pelear ellos van a tener más respeto de las personas, aunque la 

mayoría de estudiantes del grado 303 tienen tendencia a la respuesta del no con un 90% de los 

estudiantes. 

 A continuación, se presentan los resultados de los niños del grado 303 de la pregunta CR5 

¿Hay que pelear para que la gente no piense que uno es una gallina?, los resultados se pueden 

observar en el (Grafico 4).  

Gráfico  4 
Resultados de la pregunta CR5. 

  

En la Gráfica 4 se puede observar que la respuesta constante es “No” al tener una 

aceptación del 100% en los estudiantes de 8 y 10 años y un 57% de los niños de 9 años, el 

promedio del 85% entre los estudiantes del grado 303 opto por responder “No” y el otro 15% de 
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los estudiantes de 9 años si creen que es necesario pelear para no ser llamado gallina por los 

demás. 

 En cuanto a los resultados de la Gráfica 4 donde se observan los porcentajes de respuestas 

de todas las niñas, podemos determinar que a los 8 años un pequeño porcentaje que no alcanza a 

ser superior al 4% considera que para que las personas no piensen que uno es gallina es necesario 

pelear, en cuanto al 96% faltante de las niñas se observa que su respuesta es “No” tener que 

pelear para que la gente asuma que uno es gallina.  

 Se observa en el Gráfico 4 la comparación de resultados entre niños y niñas, se observa 

que en este caso los niños tienen un porcentaje de aproximadamente el 40% en la respuesta a 

veces a los 9 años y en las niñas se presenta un 11% a los 8 años que piensa que a veces es 

necesario el pelear para que no piensen que uno es gallina, en conclusión, los niños pueden ser 

más propensos a los 9 años a los pensamientos violentos para quedar bien frente a otros.  

 La pregunta CR7 del cuestionario de aulas en paz dice ¿Está bien que si me pegan, yo 

responda con otro golpe?, en el Grafico 5 se presentan los resultados de los niños.     

Gráfico  5 
Resultados de la pregunta CR7. 
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 En el Gráfico 5 se observan los resultados de los niños a la pregunta CR7 y se puede 

determinar que los niños de 9 y 10 tienen más tendencia a actuar de forma violenta en caso de ser 

agredidos al tener casi un 20% de niños de 9 años que responden “a veces” y un 50% de niños de 

10 años que en ocasiones responde de forma violenta si son agredidos primero, en la edad que 

menos probabilidad de responder con un golpe una agresión física es a los 8 años al tener un 

100% en “No” a la respuesta de responder con un golpe si soy agredido previamente. 

De la Gráfica 5 se puede concluir que las niñas cuentan con un 88.88% de ellas que 

responden “No” a tener que responder con un golpe cuando son agredidas físicamente por 

alguien más, en las niñas de 8 y 10 años la respuesta está en el 100% de no agredir a nadie pero 

en las niñas de 9 años presentan un promedio del 30% que posiblemente reaccionen de forma 

violenta en caso de ser agredidas físicamente, en conclusión se puede ver que las niñas superan 

el 50% en todas las edades y que es inferior a la media las niñas de 9 años que si reaccionan de 

forma agresiva frente a una agresión.  

 La respuesta que se presenta en el Gráfico 5 con mayor constancia para los dos géneros 

en sus tres diferentes edades es “No” pero en los niños y niñas a los 9 años tiene un porcentaje 

que si actuarían de forma violenta frente a una agresión previa, pero donde se presenta un mayor 

nivel es en los niños de 10 años que un 50% de ellos son más propensos a actuar de forma 

violenta si son agredidos físicamente, podemos concluir que en los hombres se puede presentar 

ciertos niveles de violencia física a los 9 años pero a los 10 años los niños pueden llegar a ser 

más impulsivos cuando son agredidos y en las niñas es más notoria la respuesta agresiva cuando 

se les agrede de forma física. 

 El siguiente grafico muestra los resultados de los niños de la pregunta CR8 ¿Si tratan mal 

a alguien de mi familia, yo tengo que pelear?, se puede observar los resultados en el (Gráfico 6). 



 

Gráfico  6 
Resultados de la pregunta CR8. 

 

 Los resultados del Gráfico 6 de los niños muestran que solo para los niños de 10 años no 

es necesario pelear si tratan mal a una persona de su familia, en cuanto a los niños de 8 y 9 años 

juntos conforman un 70% de ellos dicen que no pelearían un 15% de los estudiantes de 8 y 9 

años en ocasiones pelearían si ofenden a alguien de su familia y en los niños de 9 años se 

presenta un 29% que afirma que si pelearía por defender a sus familiares si alguien los trata mal, 

en conclusión se puede observar que son más proclives a la agresión física los niños de 9 años. 

En la Gráfica 6 se observa que las niñas de 10 años no actuarían de forma violenta si 

alguien agrede verbalmente a alguien de su familia, en cuanto a las niñas de 8 años se presenta 

un porcentaje superior al 80% que tampoco agrediera a una persona que ofenda a alguno de sus 

familiares y el otro 11% de las niñas responde que ocasiones podrían llegar a agredir físicamente 

a alguien si ofende a alguno de sus familiares, por último en las niñas de 9 años se presenta una 

semejanza en las respuestas obteniendo un 33,33% en cada una de las respuestas, por lo tanto se 

podría determinar que en este caso las niñas de 9 años podrían ser las más violentas si alguien 

trata mal a un miembro de su familia. 
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En el Gráfico 6 se puede observar que tanto en niñas como en niños de 8 años son muy 

similares las respuestas, aunque los niños alcanzan a tener un poco más de porcentaje que en 

ocasiones podría agredir a una persona si ofende a alguien de su familia, en las respuestas de los 

estudiantes de 9 años en los hombres es menos probable la agresión comparada con las niñas si 

alguien ofende a alguna de las personas de su familia y en los niñas y niñas de 10 años la 

respuesta es “No” agredir a nadie a si ofendan a sus familiares, en conclusión la edad donde se 

presenta más la agresión es a los 9 años tanto en niños como niñas y a los 10 años ambos son 

más tranquilos y no agredirían a nadie si ofenden a su familia.  

 En la pregunta CR9 Si a uno le pegan, uno no se puede dejar. ¿Uno también tiene que 

pegar? Los resultados se presentan en el (Gráfico 7). 

Gráfico  7 
Resultados de la pregunta CR9. 

   

 Del Gráfico 7 podemos concluir que en los niños la respuesta más utilizada fue el “No” a 

tener que golpear también a otra persona si me pego a mí también, pero en los niños de 9 años se 

presentan porcentajes del 15% que opinan que “A veces” y “Si” también uno debe golpear a la 
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persona que lo agredió físicamente y un 16% de los niños de 8 años también consideran que en 

uno también debe pegarle a quien lo agredió, en conclusión podemos observar que los niños de 9 

años son los que tienen más reacción agresiva si son agredidos de forma física por otra persona 

en cuanto a los niños de 8 y 10 es menos probable la reacción violenta. 

 En las respuestas de las niñas de la pregunta CR9 podemos observar en el Gráfico 7 que 

las niñas de 9 y 10 años no creen que uno tenga que devolver el golpe a la persona que me 

agredió primero en cuanto a las niñas de 8 años se presenta un porcentaje del 88.88% que 

tampoco actuarían de forma agresiva si son agredidas pero el otro 11,11% de las niñas de 8 años 

si podría llegar a actuar de forma violenta si son agredidas. 

 Comparando los resultados de los niños y las niñas del Gráfico 7 podemos concluir que 

se presenta más nivel de agresión física en los niños que en las niñas y puede presentarse en los 

niños desde los 8 años y en los 9 es donde son más propensos a responder de forma agresiva a 

una agresión que les hayan realizado a ellos.  

 En la siguiente (Gráfica 8) se presentan los resultados de la pregunta RE2 ¿Cuándo tengo 

mucha rabia, espero a que se me pase antes de hacer algo? 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  8 

Resultados de la pregunta RE2. 

    

 En la Gráfica 8 comparando los resultados de los niños con respecto a la pregunta RE2 

podemos observar que entre los tres grupos de edades los niños de 8 años tienen un mejor control 

de sus emociones con respecto a sus otros compañeros, los niños de 10 años la mitad de ellos 

pueden manejar sus emociones antes de actuar y la otra mitad de ellos actúa de forma impulsiva 

y en los niños de 9 años se observa que ellos no tienen un manejo de sus emociones y actúan sin 

pensar, por tanto podemos concluir que los niños de 9 años son los más propensos a actuar de 

mala forma cuando están con mucha rabia. 

 En el Gráfico 8 en los resultados de las niñas con relación a la pregunta RE2 se puede 

observar que las niñas en su gran mayoría si pueden controlar sus emociones y pensar que hacer 

antes de actuar, sin embargo, en las niñas de 8 años se presenta un porcentaje casi del 15% que 

no tienen el control de sus emociones y se dejan llevar de la rabia y actúan sin pensar, de igual 

manera en las niñas de 9 años se presenta un porcentaje aproximado al 33% que responde que 

ocasiones pueden controlar sus emociones y en otras se dejan llevar del momento y actúan de 
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mala forma, en conclusión las niñas tienen buen control de sus emociones haciendo la acepción 

de las niñas de 8 y 9 años que son muy pocas que se dejan llevar de sus impulsos. 

 En comparación de los resultados obtenidos que se observan en la Gráfica 8 entre las 

respuestas de los niños y las niñas de la pregunta RE2, se puede observar que los niños de 8 años 

comparados con las niñas de 8 años tienen un pequeño porcentaje superior del dominio de sus 

emociones, en cuanto a los otros dos grupos de edades las niñas tienen mejor control de las 

emociones cuando tienen rabia, se puede concluir que las niñas tienen un mejor manejo de sus 

emociones en comparación que los niños, los niños son más impulsivos que las niñas. 

 A continuación, en la (Gráfica 9) se presentarán los resultados de la pregunta RE3 

¿Cuándo alguien me molesta mucho me pongo tan bravo/a que le pego? 

Gráfico  9 
Resultados de la pregunta RE3. 

    

 En la Gráfica 9 en los resultados de los estudiantes hombres podemos observar los niños 

de 8 años responden que no golpearía a alguien que lo moleste mucho, lo cual tendría sentido si 
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se compara con los resultados de la pregunta RE2 en la gráfica 7, en cuanto a los estudiantes de 9 

años se presenta una diferencia entre los resultados de las preguntas RE2 donde afirman que no 

pueden controlar sus emociones cuando tienen rabia y en la RE3 tienen control de sus emociones 

para no agredir físicamente a una persona que lo moleste, lo cual indica que los niños de 9 años 

pueden actuar de otras formas cuando son molestados pero no agreden a las personas así estén 

muy molestos y en los niños de 10 años podemos observar relación entre los resultados de las 

preguntas, en conclusión podemos observar que cuando los niños logran controlar sus emociones 

se pueden disminuir los niveles de agresión física. 

 Los resultados de las niñas de la pregunta RE3 que se observan en el Gráfico 9, se 

relacionan con los resultados de la pregunta RE2 en el gráfico 7 y se observa que las niñas tienen 

un buen manejo de sus emociones y por lo tanto no se presentan agresiones físicas, en cuanto a 

las niñas que en la pregunta RE2 marcaron que no podían esperar a que pasara la rabia o que en 

ocasiones no podían probablemente su reacción no es acudir a las agresiones físicas. 

 Comparando los resultados de los niños y las niñas de la pregunta RE3 en el Gráfico 9, se 

puede concluir que las niñas no utilizan la agresión física como una solución, en cuanto a los 

niños se presentan ciertos niveles de agresión física en las edades 9 y 10 años, en conclusión, las 

niñas son menos violentas que los niños al tener un mejor manejo de sus emociones como se 

observa en el gráfico 7.       

 En el (Gráfico 10) se presentarán los resultados de la pregunta RE5 ¿Cuándo me da rabia 

me puedo calmar? 

 

 

 



 

Gráfico  10 
Resultados pregunta RE5. 

     

  De los resultados de los niños de la Gráfica 10 podemos observar que los niños de 8 años 

pueden controlar sus emociones cuando están con rabia, pero sus compañeros de 9 años son todo 

lo contrario ellos cuando están con rabia no logran controlarla y los niños de 10 años la mitad de 

ellos logra controlar su rabia y la otra mitad se deja llevar por la rabia, por tanto, se puede 

concluir que los niños de 9 años no pueden controlar la rabia frente a los sucesos que se les 

puedan presentar.   

 Los resultados de la Gráfica 10 de las niñas muestran nuevamente un mayor porcentaje 

general de que tiene control de sus emociones y se pueden calmar en situaciones de rabia, pero a 

los 9 años a algunas niñas les cuesta controlar sus emociones y se dejan llevar por la rabia frente 

a las circunstancias que les generan esos momentos de rabia.   

 Al comparar los resultados de niños y niñas podemos observar en el Gráfico 10 que en los 

niños se presentan mayores dificultades para poder controlar sus emociones y son más 

impulsivos que las niñas, pero se presenta en los niños de 9 y 10 años a los 8 años los niños 
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tienen un mejor manejo de sus emociones y en cuanto a las niñas a los 9 años se pueden 

presentar circunstancias que las hacen no tener un manejo óptimo de sus emociones. 

 El (Gráfico 11) se presentan los resultados de la pregunta RE6 ¿Cuándo estoy muy 

bravo/a rompo o lanzo las cosas? A continuación, se presentan los resultados.  

Gráfico  11 
Resultados de la pregunta RE6. 

   

 Los resultados del Gráfico 11 la pregunta RE6 en la comparación de respuestas de los 

niños del grado 303 demuestran que para más del 90% de los niños la respuesta fue “No” al 

romper o lanzar las cosas cuando están de mal humor, pero se presenta un 5% de los estudiantes 

que tienen 8 años y ellos si reaccionan de mala forma cuando están de mal humor y lanzas o 

rompe los objetos, en conclusión, se observa que en los niños de 8 años se presenta un leve 

comportamiento violento que genera la reacción de lanzar o romper objetos. 

 Se puede observar en el Gráfico 11 que las niñas de 8 y 10 años la respuesta es “No” 

lanzar o romper las cosas cuando están bravas, pero en las niñas de 9 años unas niñas en ciertas 
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ocasiones si reaccionan rompiendo o lanzando las cosas por el mal genio que pueden llegar a 

tener, pero se puede concluir que las niñas pueden presentar este tipo conductas violentas contra 

objetos a los 9 años. 

 Relacionando los resultados de la Gráfica 11 de niños y niñas se observa que lo más 

constante en las edades de los estudiantes es el no romper ni lanzar las cosas cuando están de mal 

genio, pero tanto en los niños como en las niñas se presentan algunos que si reaccionan de este 

modo en el caso de los niños esto sucede a los 8 años y en las niñas se puede presentar cuando 

tienen 9 años, por tanto, se puede concluir que los niños y niñas logran controlarse y no 

desahogarse rompiendo o lanzando cosas.  

 Ahora en el (Gráfico 12) se presentarán los resultados de la pregunta RE7 ¿Yo siento que 

me pongo bravo/a fácilmente?  

Gráfico  12 
Resultados de la pregunta RE7. 
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En el Gráfico 12 se presentan los resultados de los niños con relación a la pregunta RE7 y 

podemos observar que en todas las edades se presentan la respuesta que “A veces” se ponen fácil 

de malhumor, pero en los estudiantes de 10 años es la respuesta más constante, mientras que la 

constate en los otros dos grupos de edades la respuesta es que “No” se ponen fácilmente de 

malhumor, en conclusión se observa que ninguno de los estudiantes se pone de malhumor 

fácilmente, pero que en ciertas ocasiones si puede llegar a pasar dependiendo las circunstancias. 

 Con el resultado de las niñas de la pregunta RE7 en la Gráfica 12 se observa que en las 

niñas de 8 años es donde más fácilmente se puede producir que se pongan bravas, aunque la 

respuesta con mayor cantidad de simpatizantes es el “No”, por tanto, se puede concluir que las 

niñas más pequeñas pueden llegar a tener más facilidad para estar de malhumor, aunque no es 

gran cantidad de niñas de 8 años que actúan de esta manera. 

 En comparación de los resultados de los niños y las niñas se observa en la Gráfica 12 que 

la gran mayoría de los estudiantes opto por la respuesta “No”, pero se presenta en todas las 

edades así sea un pequeño porcentaje de que “A veces” o “Si” se ponen fácilmente bravos/as, 

pero se puede concluir según los resultados obtenidos que en este caso se puede presentar esta 

conducta en las niñas entre edades de 8 y 9 años en cuanto a los niños se ve un crecimiento que 

podría considerarse que entre más edad de los niños se ponen más fácil de malhumor.     

 En la (Gráfica 13) se presentan los resultados de la pregunta RE8 ¿Cuándo tengo rabia 

hago las cosas sin pensar?  

 

 

 

 



 

Gráfico  13 
Resultados de la pregunta RE8. 

      

 En el Gráfico 13 en los resultados de los niños se observa que en los niños de 8 y 9 años 

se presenta un alza en la respuesta del “No” pero se presentan pequeños porcentajes de las 

respuestas “A veces y Si” y en los niños de 10 se observa una igualdad en resultados al tener 

50% en las respuestas de “A veces y Si” por tanto se podría concluir que los niños de 10 años 

son más propensos a cometer actos de los cuales se pueden arrepentir cuando tienen rabia. 

 En los resultados de las niñas se observa en el Gráfico 13 que en las niñas de 8 años se 

presentan las tres posibles respuestas, pero en mayor cantidad el “No” en las niñas de 9 años la 

respuesta con más cantidad es el “Si” y en las niñas de 10 el 100% de ellas responde “No” por 

tanto se puede concluir que en las niñas de 9 años se pueden presentar actos de los cuales se 

pueden arrepentir después por haberse dejado llevar de la rabia. 

 Comparando los resultados del Gráfico 13 entre los estudiantes se observa que a los 8 

años las niñas son más propensas a actuar sin pensar cuando están bravas, a los 9 años se sigue 

presentando que las niñas siguen actuando con más frecuencia sin pensar y a los 10 años en las 
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niñas se observa que ya tienen control al momento de estar bravas en cuanto a los hombres ellos 

a los 10 años, no presentan tener el mismo control que sus compañeros de 8 y 9 años, por tanto 

podemos concluir que las niñas a los 8 y 9 años presentan con más cotidianidad el actuar sin 

pensar cuando se encuentran de mal genio y en los niños se presenta con mayor frecuencia a los 

10 años.  

 En relación a las preguntas de la primera variable (Violencia física) se puede observar 

que las emociones están directamente relacionadas con el actuar de forma violenta con otra 

persona, en el documento de Etxebarria, Apodaca, Eceiza, Fuentes y Ortiz (2014). Relacionan el 

manejo de las emociones, afirman que estas están ligadas a ciertos criterios que se dan desde la 

formación en el hogar y la perspectiva social donde a las niñas se les enseña a ser más tranquilas 

y a resolver los problemas de otras formas, en cambio los niños están más guiados desde su 

familia y la sociedad a ser fuerte y no permitir que nadie se pase con él. 

 Por tanto, la relación de la violencia física y el manejo de las emociones como se observa 

en los resultados de las preguntas (RE2, RE3, RE5, RE6, RE7 y RE8) las niñas tienen un mejor 

manejo de sus emociones y no reaccionan agrediendo físicamente a las demás personas, por 

tanto podemos concluir que la violencia física que se presenta en los niños y en algunas niñas, es 

debido a lo que se les enseña en sus hogares con mayor frecuencia, los niños tenderán a recurrir a 

la violencia física por las costumbres que se les ha enseñado en el transcurso de su infancia.  

 Los resultados de la variable número dos tienen que ver con los índices de bullying o 

matoneo que se presentan al interior del grado 303 entre los estudiantes. En el (Gráfico 14) se 

presentan los resultados de la primera pregunta relacionado con el bullying, la pregunta CR6 

¿Ver peleas entre compañeros es divertido? 



 

Gráfico  14 
Resultados de la pregunta CR6. 

  

 En la Gráfica 14 en los resultados de los niños se observa que para el 100% de los 

estudiantes opinan que no es divertido ver peleas entre sus compañeros, en cuanto a los 

resultados de las niñas se presenta también un 100% en la respuesta “No” cuando con relación a 

la pregunta que, si es divertido ver peleas entre sus compañeros, por tanto, podemos concluir que 

para ninguno de los participantes las agresiones físicas entre compañeros es un motivo de 

alegría. Comparando los resultados de la Gráfica 14 la conclusión es que tanto para los niños 

como para las niñas no es divertido ver peleas entre sus compañeros.  

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta EM2 ¿Cuándo veo que unos 

niños se burlan todo el tiempo de una niña, yo me siento? en el (Gráfico 15) 
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Gráfico  15 
Resultados de la pregunta EM2. 

 

 De la Gráfica 15 en los resultados de los niños podemos observar que para un 77% de los 

estudiantes sus sentimientos cuando alguien es objeto de burla se refleja mayormente en tristeza, 

aunque para un 22% de los estudiantes hombres les da igual cómo se puede llegar a sentir la niña 

de la cual se están burlando, el mayor porcentaje de comprensión en este caso es por parte de los 

niños de 10 años.   

 En los resultados de las niñas con relación a la pregunta EM2 en la Gráfica 15 

demuestran que para casi el 90% de las niñas estos actos les producen tristeza, pero para un 11% 

de las niñas de 8 años se observa que les produce felicidad ver que alguien se burle todo el 

tiempo de una niña y en esta misma edad se presenta un 22% que son indiferentes en sus 

sentimientos al ver que una niña es objeto de burla la mayor parte del tiempo. 

 Comparando los resultados obtenidos en la Gráfica 15 de los niños y las niñas podemos 

concluir que en este caso las niñas de 8 años son más indiferentes sentimentalmente al ver que a 

otra niña se le están burlando todo el tiempo. 
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 En el (Gráfico 16) se presentarán los resultados obtenidos de la pregunta EM3 ¿Cuándo 

ceo que una niña está llorando porque se burlan de ella, yo me siento?  

Gráfico  16 
Resultados de la pregunta EM3. 

   

 En la Gráfica 16 se observa en los resultados de los niños que se presenta un pequeño 

porcentaje de los niños en general que equivale al 21%, es indiferente al ver que la niña este 

llorando por ser víctima de burlas, en cuanto al 78% restante de los niños estos actos les 

producen un sentimiento de tristeza, en conclusión, podemos observar que la mayor parte de la 

población en general de los niños presenta sentimientos de tristeza al ver llorar una niña cuando 

es objeto de burla. 

 En los resultados de las niñas en el Gráfico 16 podemos observar que para las niñas de 8 a 

10 años del grado 303 el 100% presenta un sentimiento de tristeza al ver que se toma como 

objeto de burla a una niña y llegan al punto de hacerla llorar. 
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 Comparando los resultados de los niñas y niñas en el Gráfico 16 podemos concluir que 

las niñas son más empáticas que los niños, cuando se presentan situaciones de burla contra una 

niña y llegan a sentir tristeza al ver esas acciones. 

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta EM5 en la (Gráfica 17), la 

pregunta es ¿Cuándo veo que todos molestan a una niña poniéndole un apodo feo, yo me siento? 

Gráfico  17 
Resultados de la pregunta EM5. 

   

 En los resultados de la Gráfica 17 podemos observar que los niños de 8 y 9 años 

presentan un nivel alto de empatía en cuando a una niña se le burlan poniéndole un apodo feo, en 

cuanto a los niños de 10 años que equivalen a un 33,33% de la población de los niños del salón, 

se observa que son indiferentes ante las burlas que se pueden presentar contra las niñas. 

 En los resultados de las niñas en la Gráfica 17 se observa que un 81% de la población de 

las niñas presenta niveles de empatía frente a estas acciones de burla que se pueden llegar a 

presentar en las instituciones, en cuanto al 27% restante de la población de niñas son indiferentes 
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ante estas acciones, en conclusión, se observa que la mayor parte de las niñas presentan empatía 

cuando una niña llora por ser objeto de burla con un apodo feo.   

 Comparando los resultados obtenidos en la Gráfica 17 las niñas presentan mayores 

niveles de empatía en comparación con los niños, se presentan resultados del 66,66% de los 

niños que sienten empatía por los malos actos y en las niñas se presenta un nivel de empatía en el 

81,47% de la población, por tal motivo se concluye que las niñas son más empáticas que los 

niños. 

 En la (Gráfica 18) se presentan los resultados obtenidos de la pregunta EM6 ¿Cuándo veo 

que varios niños molestan a otros muchas veces, yo me siento? 

Gráfico  18 
Resultados de la pregunta EM6. 

   

 En el Gráfico 18 vemos que los niveles de empatía en las edades de 8 y 9 años se ven 

disminuidos por un porcentaje inferior al 20% y en los niños de 10 años el porcentaje alcanza el 

50% que no presenta empatía frente a los hechos ocurridos, se puede concluir que en los niños 
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son más altos los niveles de empatía al tener un 73% de la población que se siente triste al ver 

que otro niño es molestando muchas veces sobre un 26% que es indiferente. 

 En los resultados de las niñas que se observan en la Gráfica 18 podemos observar que son 

mucho más altos los niveles de empatía que los de indiferencia, se presenta casi un 93% de la 

población en general de las niñas que se sienten tristes al ver que un niño es molestando muchas 

veces y el otro 7% del total de la población que se encuentra manifestado en un 22,22% de las 

niñas de 8 años, se concluye que son muchísimo más altos los niveles de empatía que de 

indiferencia en el resultado general de las respuestas de las niñas. 

 En comparación de los resultados de las niñas y los niños del Gráfico 18 se observa que 

las niñas presentan mucho más alto el nivel de empatía que los niños al tener casi un 93% de su 

población que siente tristeza y un 7% que es indiferente al ver que un niño es molestando 

frecuentemente y en los niños se presenta un 73% de empatía frente a este tipo de acciones y un 

26% que es indiferente al ver que un niño es molestado con frecuencia. 

 En la (Gráfica 19) se presentan los resultados de la pregunta EM10 ¿Cuándo veo que se 

burlan poniéndole un apodo feo a una niña que me cae mal, yo me siento?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  19 
Resultados de la pregunta EM10. 

   

 En la Gráfica 19 en los resultados de los niños de 8 y 9 años siguen presentando un 

porcentaje de indiferencia frente a los sucesos que se pueden presentar con sus compañeros de 

salón, en este caso sigue siendo superior el nivel de empatía y se refleja en un 79% de la 

población general de los niños y en las edades de 8 y 9 años se presentan porcentajes de 

indiferencia del 33% y 28%, por tanto, los niveles de empatía siguen siendo superiores a los 

niveles de indiferencia. 

 En los resultados del Gráfico 19 de las respuestas de las niñas se presentan niveles de 

empatía del 88,88% de la población en general de las niñas, el 11,11% restante se encuentra 

ubicado en las niñas de 8 años que es más o menos constante el porcentaje en las preguntas de 

esta variable de bullying, por tanto, se puede concluir que en las niñas de 8 años se presenta un 

porcentaje de niñas que son indiferentes frente a los sucesos de bullying o matoneo que se 

presenta en su salón de clase. 
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 En relación a los resultados obtenidos de niños y niñas en la Gráfica 19 se puede concluir 

que las niñas siguen presentando mayores índices de empatía que los niños al obtener un 88,88% 

del total de las niñas que sienten tristeza al ver este tipo de acciones y en los niños se presenta un 

79,36% de nivel de empatía general frente a los sucesos de burla.  

 A continuación, en el (Gráfico 20) se presentan los resultados de la pregunta EM13 

¿Cuándo veo que se burlan todo el tiempo de un niño que me cae mal, yo me siento? 

Gráfico  20 

Resultados de la pregunta EM13. 

 

 Los resultados de los niños en la Gráfica 20 demuestran que los niveles de empatía de los 

niños son más comunes en las edades de 8 y 9 años en cambio los niños de 10 años son 

indiferentes en algunos casos y en otros son empáticos, los niños que presentan un mayor grado 

de empatía frente a la pregunta de cuando se burlan de alguien que me cae mal como me siento 

son los niños de 8 años al superar el 80% de los niños que reacciona con tristeza al ver estas 

acciones. 
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 En los resultados de la Gráfica 20 en las niñas se observa que los niveles de empatía son 

mucho mayores a los de indiferencia que se presentan en las niñas de 8 años, por tanto, podemos 

concluir que las niñas de 8 años son más indiferentes frente a los sucesos que se presentan en las 

aulas de clase.  

 En los resultados obtenidos del Gráfico 20 se observa que las niñas presentan mayores 

índices de empatía que los niños cuando se presentan burlas a un niño así este les caiga mal a las 

niñas sienten tristeza por ver lo que pasa, en cuanto a los resultados que se presentaron en las 

diferentes preguntas, se concluye que las niñas son más empáticas que los niños, los niveles de 

empatía entre cada género por edad son: para los niños los resultados demuestran que son más 

empáticos los niños de 9 años, después están los de 8 años y los menos empáticos son los niños 

de 10 años, en cuanto a las niñas las más empáticas son las niñas de 10 años, después se 

encuentran las niñas de 9 años y las menos empáticas son las niñas de 8 años.  

 Según Rodríguez, Seoane y Pedreira (2006) definen que el bullying como una situación 

de violencia que se presenta en las instituciones educativas, pero que se piensa que son 

situaciones de agresiones físicas y situaciones muy elevadas para niños, pero son sucesos que se 

deben presentar para ayudar a formar el carácter, pero la constancia con la que se ha presentado 

estas situaciones de agresividad se han tornado preocupantes, por llevar a los escolares a 

situaciones de suicidio. 

 También clasifican el bullying en diferentes tipos, comenzando con el maltrato físico: que 

hace referencia a todo tipo de agresión de un individuo a otro, maltrato verbal: que es poner 

sobrenombres, insular o hacer comentarios xenofóbicos, maltrato psicológico: por medio de 

acciones que repercutan en la seguridad de la persona, maltrato social: creación de rumores que 



 

generen la exclusión del grupo por los mismos, maltrato indirecto: cuando se presume la 

agresión a otra persona y por último el abuso sexual: que se puede presentar por intimidaciones. 

 En el documento de Ruiz, Riuró y Tesouro (2015) afirman que en los niños es más 

elevado los niveles de bullying físico y en las niñas se presentan más altos los niveles de bullying 

de exclusión que se encuentra en el bullying social, en cuanto a los resultados obtenidos se puede 

concluir que en este caso los niños con relación a la pregunta CR6 que hace parte de la agresión 

física el 100% de los estudiantes no estaban de acuerdo con que fuera divertido ver peleas entre 

compañeros y en las niñas fue donde menos se presentaron acciones de indiferencia frente a las 

diferentes acciones incluso en las que se aislaba a una persona de un grupo social. 

 En general podemos concluir que tanto para los niños como para las niñas el bullying les 

genera un sentimiento de tristeza, cabe resaltar que no en todos los estudiantes se presentaron 

niveles de empatía cuando se presentaban las diferentes situaciones o formas en que se pueden 

presentar el bullying.  

 A continuación, se presentan los resultados de la variable 3 que es uno de los enfoques de 

las competencias ciudadanas y es la convivencia y paz al interior del grado 303. En la (Gráfica 

21) se presentan los resultados de la pregunta CR2 ¿Esta bien tratar mal a los que me tratan mal a 

mí? 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  21 

Resultados de la pregunta CR2. 

 

 En el Gráfico 21 en los resultados de los niños se observa que para el 95% del total de los 

niños no está bien tratar mal a las personas que lo hayan tratado mal a uno también, el otro 5% 

restante que pertenece a los niños de 9 años y representa el 14,28% de los niños de esa edad, son 

los que responden que “A veces” está bien tratar mal a las personas que lo tratan mal a uno, pero 

podemos concluir que para la mayoría de los niños no está bien el tratar mal a otras personas.  

 En los resultados de las niñas que se observan en el Gráfico 21 se observa que para el 

100% de las niñas no está bien el tratar mal a las otras personas así estas las hayan tratado mal 

antes. 

 Comparando los resultados de los niños y las niñas del Gráfico 21 podemos concluir que 

tanto en las niñas como en los niños el porcentaje de respuesta con relación a la pregunta CR2 

son muy semejantes y que en los niños se presenta un pequeño porcentaje que cree que si es 

aceptable en ocasiones tratar mal a quien lo trato mal, pero en conclusión la constante que se 

presenta en la pregunta CR2 es “No” está bien tratar mal a los que me tratan mal a mí. 

0

20

40

60

80

100

120

8 9 10 8 9 10

P
o

rc
en

ta
 r

es
p
u
es

ta

Edades

¿Está bien tratar mal a los que me tratan mal a mí?

No

A veces

Si

Niños Niñas



 

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta CR3 ¿Si tratan mal a una 

persona, esa persona se lo merece? Se observan los resultados en la (Gráfica 22). 

Gráfico  22 
Resultados de la pregunta CR3. 

 

 En el Gráfico 22 se observan los resultados de los niños de la pregunta CR3 y se puede 

determinar que en los niños del grado 303 se presenta un gran rango de empatía frente a sucesos 

que se presentan, se observa que para el 94% de la población masculina la respuesta es “No” 

merece ninguna persona que lo traten mal y el otro 6% hace parte del grupo de los niños de 8 

años y equivalen a un 16% de la población general de los niños de 8 años, por tanto se podría 

concluir que los niños tienen una mayor empatía que indiferencia. 

 En los resultados de las niñas del Gráfico 22 se observa que el resultado de las niñas de 9 

años es superior en la indiferencia que en la empatía frente a la pregunta CR3, en las niñas de 8 

años se presentan un porcentaje del 88% que no considera que las personas se merecen que las 

traten mal, pero el otro 11% dice que, si se merecen que los traten mal, en cuanto a las niñas de 

10 el 100% está en desacuerdo con que las personas que las traten mal es porque lo merecen.   
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 Comparando los resultados del Gráfico 22 se puede concluir que las niñas son más 

indiferentes a los sucesos de injusticia cuando una persona está siendo mal tratada verbalmente 

por parte de algún individuo o grupo de personas, haciendo la salvedad de que en los hombres se 

presenta un pequeño porcentaje de estudiantes que también son indiferentes frente al tema.  

 Se presentarán los resultados de la pregunta RE1 ¿Cuándo estoy muy bravo/a trato mal a 

otras personas? en la (Gráfica 23) 

Gráfico  23 
Resultados de la pregunta RE1. 

   

 En el Gráfico 23 se observa que en los niños de 8 años el 100% de ellos no tratan mal a 

las personas cuando están bravos, en cuanto a los niños de 9 años es superior el porcentaje de 

niños que no tratan mal a las personas, pero se presentan un 28% que en ocasiones si tratan mal a 

las personas cuando esta de malhumor y en los niños de 10 años ya se presenta una semejanza en 

los porcentajes al obtener un 50% para los niños que no lo hacen y el otro 50% para niños que en 

ocasiones lo hacen, por tanto podemos concluir que con el pasar de los años se puede 

incrementar el mal trato verbal cuando los niños están de malhumor. 
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 En las niñas se observa en el Gráfico 23 que solo un pequeño porcentaje de niñas de 8 

años que equivalen al 11% del grupo y aun 3% del total de la población femenina responde que a 

veces trata mal a las demás personas cuando están bravas, por lo tanto, se puede concluir que en 

las niñas es superior el buen trato con las personas así estén de malhumor. 

 Comparando los resultados obtenidos en el Gráfico 23 de los estudiantes del grado 303 

podemos determinar que los niños son más propensos a el mal trato verbal con el pasar de los 

años y las niñas van a tener un mayor índice de respeto con las personas así estén bravas. 

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta RE4 ¿Cuándo me pongo 

bravo/a empiezo a gritarle a los demás? En el (Gráfico 24) 

Gráfico  24 
Resultados de la pregunta RE4. 

  

 En la Gráfica 24 podemos observar que los niños desde los 8 años presentan niveles de 

agresividad que se manifiestan en este caso en gritos pero en este grupo de la población 

masculina es donde es menor el porcentaje con tan solo un 16%, en cuanto a los niños de 9 años 
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es más alto el nivel de niños que pueden controlar sus impulsos cuando están bravos con un 71% 

y un 28% que en ocasiones cuando están de malhumor acuden a los gritos y en los niños de 10 

años se presenta un 50% de la población que no recurre a los gritos y el otro 50% que si acude a 

los gritos en algunas ocasiones, por tanto podemos concluir que los niños con el pasar de los 

años van aumentando sus reacciones negativas cuando están de malhumor. 

 En el Gráfico 24 en los resultados de las niñas podemos observar que en la población 

femenina en general se presenta un mayor control de sus reacciones cuando están de malhumor y 

en este caso el 96% de la población general no utiliza los gritos con las personas cuando están 

bravas, pero en las niñas de 8 se presenta un porcentaje del 11% que en ocasiones si utiliza los 

gritos, por tanto, podemos concluir que las niñas tienen un mejor manejo de sus reacciones 

cuando están de malhumor. 

 Comparando los resultados del Gráfico 24 de las niñas y los niños se puede concluir que, 

las niñas tienen un nivel superior de control de sus reacciones cuando están bravas que los niños 

y en los niños observamos que cuando van creciendo se va haciendo más difícil el dominio de 

esas reacciones y se vuelven más impulsivos al momento de reaccionar. 

 Ahora se presenta los resultados de la pregunta EM1 ¿Cuándo veo que un niño está triste 

porque los demás no lo dejan jugar, yo me siento? (Gráfico 25) 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  25 
Resultados de la pregunta EM1. 

 

 En la Gráfica 25 podemos observar que en la población general de los niños el 83% se 

sienten tristes cuando se le niega la posibilidad de jugar con sus demás compañeros y el otro 

17% de los niños que se encuentran en la edad de los 10 responde que sienten felicidad al ver 

que algún niño esta triste por no permitirle jugar, en conclusión, podemos decir que para la 

mayor parte de la población masculina el sentimiento que les produce el ver que un niño es 

excluido de un juego es la tristeza.  

 En cuanto a las niñas se observa en la Gráfica 25 que se presenta un 88% de la población 

en general que siente tristeza cuando a un niño no se le permite hacer parte de un juego y el otro 

11% de la población femenina que hace parte de las niñas de 9 años es indiferente en ocasiones 

cuando un niño esta triste por no poder jugar con los demás porque no se lo permiten, en 

conclusión podemos determinar que la población en general de las niñas siente tristeza cuando se 

presentan exclusiones en los juegos de sus compañeros.  
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 En comparación de los resultados del Gráfico 25 se puede concluir que el sentimiento que 

se despierta mayormente por parte de los estudiantes del grado 303 es tristeza frente a las 

acciones de exclusión, aunque se presenta un porcentaje del 50% de los niños de 10 años que 

siente felicidad al ver que un niño es excluido y le genera tristeza y en las niñas de 9 años un 

33% de la población es indiferente frente a esos sucesos, se concluye con que son más los 

estudiantes que se sienten mal al ver ese tipo de acciones, pero es más el sentimiento por parte de 

las niñas. 

 En el (Gráfico 26) Se presentarán los resultados de la pregunta EM4 ¿Cuándo veo que le 

pegan a un niño, yo me siento? 

Gráfico  26 
Resultados de la pregunta EM4. 

 

 En los resultados del Gráfico 26 los niños presentan indiferencia en los tres grupos de 

edades, debido a que los niños son más impulsivos y reaccionan con más tranquilidad a las 

agresiones de tipo físico, pero los resultados demuestran que para la mayor parte de la población 

masculina cuando un niño es agredido físicamente sienten tristeza, en conclusión, podemos 
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determinar que es superior el sentimiento de tristeza frente a la indiferencia que se pueda 

presentar. 

 En los resultados en las niñas en la Gráfica 26 se observa un mayor nivel de sensibilidad 

que de indiferencia cuando un niño es agredido de manera física, para un 92% de la población 

femenina se presenta el sentimiento de tristeza y para el otro 7% de las niñas les da igual lo que 

esté pasando con el niño, en conclusión, se observa que es mayor el nivel de sensibilidad frente a 

las agresiones físicas a un niño. 

 Comparando los resultados del Gráfico 26 se puede determinar que las niñas son más 

sentimentales frente a las agresiones físicas que los niños, debido a que para los niños es más 

común las agresiones físicas, pero es mayor los niveles de sensibilidad por parte de ambos 

géneros frente a las agresiones físicas.  

 A continuación, se presenta el (Gráfico 27) con las respuestas de la pregunta EM7 

¿Cuándo veo que una niña está llorando porque se cayó y se pegó, yo me siento? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  27 

Resultados de la pregunta EM7. 

 

 En la Gráfica 27 se observa que para el 85% de la población masculina el ver que una 

niña está llorando porque se cayó y se lastimo les genera un sentimiento de tristeza, pero en los 

niños de 9 años se presenta un porcentaje superior al 40% que es indiferente frente a lo que le 

sucede a la niña que se lastimo, se puede concluir que es mayor el nivel de sensibilidad que de 

empatía en la población masculina al presentar un resultado del 85% que siente tristeza y un 15% 

que es indiferente.  

 Los resultados de las niñas se observan en el Gráfico 27 y se puede determinar que es 

superior el sentimiento de tristeza que la indiferencia frente a el accidente que le paso a una niña, 

para el 96% de la población femenina estos sucesos generan sentimientos de tristeza y el otro 3% 

es indiferente frente a lo que le sucede a una de sus compañeras o alguna niña de sus entornos 

sociales. 

 Al comparar los resultados de la Gráfica 27 se observa que las niñas del grado 303 son 

más sensibles que los niños, pero es superior en ambos géneros el sentimiento de tristeza frente a 
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lo que puede estar sintiendo una niña que se lastimó, en ambos géneros se presentan estudiantes 

que son indiferentes, en los niños son los de 9 años y en las niñas son de 8 años, aunque es más 

alto el nivel de indiferencia de los niños, pero se concluye que ambos géneros son más 

susceptibles a sentir tristeza cuando una niña se lastima. 

 En el (Gráfico 28) se presentarán los resultados de la pregunta EM8 ¿Cuándo veo que un 

niño que cae mal está triste porque está solo, yo me siento?  

Gráfico  28 
Resultados de la pregunta EM8. 

 

 En el Gráfico 28 en los resultados de los niños se observa que son más altos los niveles de 

indiferencia de la población masculina en general al ver que un niño esta solo por el hecho de 

que le cae mal, se presenta en este caso un nivel mínimo de población masculina que siente 

tristeza frente a este suceso y es un porcentaje del 37%, pero el otro 62% de los niños son 

indiferentes frente a lo que pueda sentir el otro niño, se puede concluir que los niños tienen más 

elevado su nivel de rencor al ser indiferentes con lo que sienta su compañero cuando esta solo 

porque le cae mal. 
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 En los resultados de las niñas del Gráfico 28 se presenta un nivel de aceptación más alto 

frente a los niveles de indiferencia, se presenta un 70% de la población que siente tristeza frente 

este suceso, pero también se observa que el 29% de la población femenina que está entre los 8 y 

9 años es indiferente a cuando un niño que le cae mal esta triste, se determina que son más los 

niveles de sensibilidad que de indiferencia en las niñas.  

 Comparando los resultados obtenidos en la Gráfica 28 se puede concluir que los niños 

son más rencorosos que las niñas al tener niveles más altos de indiferencia cuando un niño está 

triste por estar solo, pero le cae mal, en cambio las niñas son más sensibles frente a estos sucesos 

de exclusión.  

 En el (Gráfico 29) se mostrarán los resultados de la pregunta EM9 ¿Cuándo veo que un 

niño que me cae mal está llorando, yo me siento? 

Gráfico  29 
Resultados de la pregunta EM9. 
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 En los resultados de los niños del Gráfico 29 se observa que los niveles de indiferencia 

son mucho más altos en el general de la población masculina, se presenta un 46% de los niños 

que son indiferentes cuando es un niño que le cae mal, pero se observa también que esta un 53% 

de los niños que sienten tristeza al ver que otro niño así les caiga mal está llorando, por tanto, 

podemos concluir que son superiores los niveles de empatía que de indiferencia en los niños del 

grado 303.  

 En el Gráfico 29 se observan los resultados de las niñas, donde se puede observar que 

para las niñas de 8 años existe un 44% de su población que es indiferente frente a lo que siente 

otra persona si esta le cae mal, en cuanto a las niñas de 9 y 10 años se presentan resultados de 

empatía en el 100%, por tanto, podemos concluir que es superior el nivel de empatía de las niñas 

que la indiferencia y entre las niñas son las de 8 años las que tienden a ser más rencorosas. 

 Comparando los resultados de la Gráfica 29 se puede concluir que en ambos grupos 

poblacionales son más altos los niveles de empatía que de indiferencia, pero es más notorio este 

sentimiento en las niñas que en los niños, haciendo la salvedad que en las niñas de 8 años se 

tienen un 44% de la población que es indiferente. 

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta EM11 ¿Cuándo veo que 

molestan a un niño que me cae mal, yo me siento? en el (Gráfico 30) 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  30 
Resultados de la pregunta EM11. 

    

 En el Gráfico 30 en los resultados de los niños se puede observar que cuando se presentan 

acciones de burla en contra de un estudiante o un niño los niveles de sensibilidad de los niños 

son superiores a los de indiferencia, se obtiene un 80% de la población masculina que siente 

tristeza al ver que un niño es objeto de burla así este le caiga mal, en cuanto al otro 19% de los 

estudiantes que son indiferentes se presentan en los niños de 8 y 9 años, con una mayor tendencia 

en los 9 años, pero podemos concluir que son superiores los niveles de sensibilidad y empatía 

que de indiferencia. 

 En los resultados del Gráfico 30 en las respuestas de las niñas se puede observar es 

superior el sentimiento de tristeza entre la población de las niñas al obtener un 81% en el 

resultado de sentir tristeza cuando un niño es molestado así este le caiga mal, en las niñas de 8 

años se presenta un nivel superior de indiferencia al tener un 55% de la población que no siente 

nada sobre un 44% que afirma sentir tristeza, por tanto podemos concluir que en las niñas del 
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grado 303 es mayor el nivel de sensibilidad que el de indiferencia, pero en las niñas de 8 años se 

presentan niveles de indiferencia superior. 

 Comparando los resultados del Gráfico 30 podemos concluir que los resultados son muy 

similares al obtener un 80% en la población masculina que siente tristeza y en las niñas un 81% 

que también siente tristeza cuando un niño es molestado así les caiga mal, por tanto, se puede 

concluir que en los estudiantes del grado 303 es superior el nivel de empatía y de sensibilidad 

que los de indiferencia.     

 Ahora se presentan los resultados de la pregunta EM12 ¿Cuándo veo que le pegan a una 

niña que me cae mal, yo me siento? en la (Gráfica 31) 

Gráfico  31 
Resultados de la pregunta EM12. 

 

 En la Gráfica 31 en los resultados de los niños se observa que en relación con las 

preguntas anteriores donde era un niño que le caí mal, los resultados muestran una disminución 

en la indiferencia por parte de los niños de 8 y 9 años, en cuanto a los niños de 10 años se 
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obtiene un 100% de indiferencia cuando es una niña la que está siendo agredida, se concluye que 

cuando una niña es agredida se presenta un alza en las respuestas de sentimiento por parte de los 

estudiantes de 8 y 9 años y es superior el nivel de sensibilidad y es superior en la población 

masculina el sentimiento de empatía. 

 En los resultados de las niñas de la Gráfica 31 se puede observar que para un 85% de la 

población femenina en general se obtiene un mayor nivel de sensibilidad y el 14% restante de la 

población femenina hace parte del grupo de las niñas de 8 años que equivalen a un 44% del total 

de las niñas de esa edad, en conclusión, se puede determinar que las niñas siguen teniendo un 

mayor grado de sensibilidad frente a las acciones de agresión independiente sea contra niños o 

niñas.    

 Comparando los resultados de la Gráfica 31 podemos concluir que en el grado 303 son 

más los estudiantes que sienten tristeza al ver que una niña es agredida sin importar que esta le 

pueda caer mal, un 70% de los estudiantes presentan este sentimiento en cuanto al otro 29% de 

los estudiantes de grado 303 son indiferentes con lo que le puede sentir una niña o compañera, en 

conclusión, podemos afirmar que es superior el sentimiento de tristeza y de empatía en los 

estudiantes del grado 303 y en los niños los niveles de indiferencia son más altos en los niños de 

10 años y en las niñas se presenta a los 8 años.  

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta EM14 ¿Cuándo veo que un 

niño que me cae mal está llorando porque se cayó y se pegó, yo me siento? en la (Gráfica 32) 

 

 

 

 



 

Gráfico  32 
Resultados de la pregunta EM14. 

 

 En el Gráfico 32 podemos observar que en el resultado de los niños se presenta una 

disminución de la empatía con relación a la edad cuando se presenta un accidente con un niño 

que me cae mal, a pesar de la disminución del sentimiento de tristeza sigue siendo superior el 

nivel de empatía en los niños con un 69% a favor y un 30% en contra o indiferentes frente a lo 

que sucede con un niño o compañero, por tanto, podemos concluir que así se presente un 

incremento en la indiferencia de los estudiantes, sigue siendo superior el nivel de sensibilidad, 

empatía y afecto por sus compañeros o niños.  

 En los resultados de las niñas de la Gráfica 32 se presenta un porcentaje cercano entre las 

niñas que sienten tristeza y las que son indiferentes, en las niñas el resultado de mayor 

indiferencia es en las niñas de 10 años con un 100%, en las niñas de 9 años por lo contrario 

presentan un nivel de empatía del 100% y en las niñas de 8 años es superior el nivel de empatía 

con un 66% y de indiferencia del 33%, por tanto podemos concluir que en la población femenina 

es superior el sentimiento de tristeza con un 55% sobre el de indiferencia con un 44%. 
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 Comparando los resultados del Gráfico 32 los niños presentan un mayor porcentaje de 

empatía que las niñas al obtener un 69% los niños y un 55% en las niñas, por tanto, se puede 

concluir que las niñas con relación a la pregunta EM14 son menos empáticas que los niños, pero 

es superior el nivel poblacional del grado 303 que presenta cierto nivel de empatía con un 62% 

sobre un 37% de la población de estudiantes. 

 En el (Gráfico 33) Se presentan los resultados de la pregunta S1 ¿Por qué crees que el 

niño regó jugo en tu espalda y tu ropa? 

Gráfico  33 
Resultados de la pregunta S1. 

 

Opción1: Porque se le cayó el jugo sin culpa y Opción 2: Porque el niño quería burlarse de ti. 

 En la Gráfica 33 se observa que los niños por la opción 1 presentan un porcentaje del 

56% y por la opción 2 un 43% y el nivel más alto que se presenta es en la opción 1 en los 

estudiantes de 9 años, en los niños de 8 años se obtiene un resultado superior a la opción 2 y en 

los niños de 10 años las respuestas se encuentran divididas con un 50% para cada una de las 

opciones, por tanto podemos concluir que es superior el nivel de comprensión que el de 
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incriminación cuando se presentan accidentes cotidianos y de los niños quienes tienen mayor 

comprensión son los niños de 9 años. 

 En los resultados de las niñas en la Gráfica 33 podemos observar que la opción con 

mayor aceptación es la primera, aunque en las niñas de 8 y 9 años se presentan resultados 

superiores de la opción 2, pero podemos concluir que en la población femenina es mayor la 

comprensión que la incriminación en los accidentes que se pueden presentar en el diario vivir. 

 Comparando los resultados de la Gráfica 33 podemos observar que para la población en 

general del grado 303 presenta un nivel de compresión del 57% y el otro 42% de los estudiantes 

toman de mala forma los sucesos accidentales que se pueden presentar, por tanto, podemos 

concluir que en el grado 303 es superior el nivel de comprensión, pero en comparación de los dos 

géneros encuestados se presenta una superioridad de comprensión por parte de las niñas. 

 A continuación. Se presentan los resultados de la pregunta S2 ¿Por qué crees que el niño 

regó pintura en tu dibujo? En la (Gráfica 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  34 
Resultados de la pregunta S2. 

    

Opción 1: Porque el niño quería dañar tu dibujo y Opción 2: Porque la pintura se le regó sin 

culpa. 

 

 En el Gráfico 34 en los resultados de los niños se puede observar un crecimiento notorio 

con el cambio de edad en las reacciones que se generan por posibles accidentes y se considera 

que fue de aposto lo que sucedió, por tanto, podemos concluir que para el 78% de la población 

masculina cuando le dañan un objeto personal lo asumen como un daño que se realizó de aposta, 

en los niños que se presenta con más porcentaje es en los niños de 10 años. 

 En los resultados de las niñas del Gráfico 34 podemos observar que en las niñas un 59% 

de su población considera que el daño de un objeto o dibujo personal por parte de un compañero 

es apropósito y no sin culpa, pero para el otro 40% de las niñas si es posible que haya sucedido 

por un accidente que tuvo el compañero o la persona, podemos concluir que en las niñas de 8 y 

10 años se presenta con mayor intensidad el considerar que lo que paso con el dibujo fue 

apropósito y no por accidente.   
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 Al comparar los resultados del Gráfico 34 se puede concluir que para el 68% de los 

estudiantes de grado 303 cuando le dañan un dibujo es por envidia de sus compañeros y no por 

accidente, pero el otro 31% de los estudiantes si consideran que puede ser por un accidente y 

estos casos de incomprensión se presentan más en los niños que en las niñas y es más notorio en 

ambos géneros a los 10 años de edad. 

 En el (Gráfico 35) se presentan los resultados de la pregunta S3 ¿Por qué crees que el 

niño rompió tu juguete? 

Gráfico  35 
Resultados de la pregunta S3. 

   

Opción 1: Porque al niño se le cayó sin culpa y se le rompió. y Opción 2: Porque el niño te 

quería dañar tu juguete nuevo. 

 

 En la Gráfica 35 se observa que los niños presentan un 63% que responden a la opción 2 

donde lo que sucedió fue de aposta y no fue sin culpa, la edad en que los niños toman esos actos 

como algo realizado de aposta son los niños de 10 años mientras que en los niños de 8 y 9 años 
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se presentan porcentajes para ambas respuestas, por tanto, se puede concluir que con el cambio 

de edad va aumentando el pensamiento de que lo que le hacen es con intención y no sin culpa. 

 En cuanto a los resultados de las niñas del Gráfico 35 se observa que son muy parecidos 

los porcentajes de comprensión y de intolerancia cuando se presentan en las estudiantes del 

grado 303, en la opción 1 donde el daño del juguete fue sin culpa las niñas tiene un porcentaje 

del 51% y en la opción 2 el porcentaje es del 48%, por tanto, podemos concluir que son más las 

niñas que comprenden que las cosas pueden suceder por un accidente que por querer hacerle el 

daño.  

 Comparando los resultados del Gráfico 35 se observa que entre los niños y las niñas se 

presenta una diferencia en las respuestas al observar que los niños presentan niveles más altos de 

intolerancia cuando una acción negativa se presenta contra ellos, en cambio las niñas son más 

tolerantes cuando pasan sucesos negativos, en los niños esta conducta de intolerancia fue más 

notoria en los niños de 10 años y en las niñas fue a los 9 años. 

 A continuación, se presentan los resultados de la pregunta S4 ¿Por qué crees que el niño 

se tropezó contigo por detrás? En el (Gráfico 36) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico  36 
Resultados de la pregunta S4. 

 

Opción 1: Porque el niño quería untarte tus zapatos nuevos. y Opción 2: Porque el niño iba 

despistado y te empujo sin culpa.   

 

 En la Gráfica 36 se puede observar que en los niños de 8 y 9 años es presenta mayor nivel 

de comprensión que de intolerancia, en cuanto a los niños de 10 años se encuentra un 50% para 

cada opción, los niños que presentan mayor tolerancia son los niños de 9 años, por tanto, se 

puede concluir que en los niños del grado 303 es más alto el nivel de tolerancia cuando un niño 

pudo haber tropezado y ensuciar sus zapatos nuevos. 

 En los resultados de las niñas en el Gráfico 36 se observa que para los tres grupos de edad 

de las niñas del grado 303 la respuesta con mayor porcentaje es la opción 2, donde se asume que 

lo que sucedió fue por un accidente debido a que el otro niño iba distraído y sin culpa ensucio los 

zapatos de la niña, en las niñas de 8 y 9 años se encuentran porcentajes de respuesta de que es 

causado porque el niño quería ensuciar los zapatos y también con mayor intensidad la opción 2 

donde lo que paso fue sin culpa y en las niñas de 10 años el 100% determina que fue sin culpa lo 
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que paso, por tanto podemos concluir que en la población femenina los niveles de tolerancia son 

superiores a los niveles de intolerancia. 

 Comparando los resultados del Gráfico 36 se observa que para los dos géneros la opción 

2 donde el otro niño actúa sin culpa es la opción más considerada con un 72% de los estudiantes 

de 303 y el otro 27% de los estudiantes consideran que esos actos son con intensión y se hacen 

por envidia, por tanto, podemos concluir que son más los estudiantes que tiene mayor tolerancia 

a los accidentes como el tropezar y que le ensucien los zapatos, pero entre niños y niñas son más 

tolerantes las niñas al presentar un 81% de su población que es tolerante y en los niños el 

porcentaje de tolerancia es del 62%. 

 Con relación a la convivencia y paz podemos determinar que según Fernández, Justicia, 

Alba y Justicia (2012) citando a Anderson (2008) las niñas presentan mayores resultados de 

convivencia si no se presentan tantos factores adversos de la sociedad, en cambio los niños son 

más propensos a la falta de convivencia que es generada inicialmente por diferentes factores de 

riesgo social. 

Por tanto, los resultados obtenidos en la investigación tienen relación con lo mencionado 

por Anderson (2008) en el documento de Fernández y su equipo de estudio en (2012) las niñas 

presentan mayores factores de convivencia que los niños en las diferentes circunstancias al ver 

que alguien es agredido, maltratado como en las preguntas CR2 a EM14 de la variables 

convivencia y paz, o cuando ellas se ven afectadas por las acciones de alguna otra persona como 

en las preguntas S1 a S4, cabe resaltar que los niños son más propensos a perder cierta empatía o 

sensibilidad frente a los actos que van en contra de la buena convivencia. Esto se debe a algunos 

modelos planteados por la sociedad y los medios de comunicación, donde se muestra al hombre 

como un ser rudo y eso lo lleva a ser respetado por los demás.  



 

6. Conclusiones. 

Conclusiones de la variable de violencia física. 

 De acuerdo con lo señalado en los documentos que hacen referencia a la primera variable 

(violencia física) lo obtenido en los resultados es compatible. Las afirmaciones de que las niñas 

tienen menos relación con la agresión física, debido a que ellas tienen un mejor manejo de las 

emociones. En cambio los niños son más propensos a este tipo de conductas por lo transmitido 

por la sociedad. Al afirmar que los hombres deben ser fuertes y no permitir que nadie se 

sobrepase con ellos para así ser respetados. Por tanto, los niveles de violencia física que se 

presentan en el interior de grado 303 del Colegio la Palestina son más elevados en los niños que 

en las niñas. Es oportuno aclarar que se basa en lo mencionado por Etxebarria, Apodaca, Eceiza, 

Fuentes y Ortiz (2014)  

 Comparando los resultados obtenidos de la gráfica 9 y la gráfica 13, se puede concluir 

que los resultados obtenidos presentan cierto grado de relación y coherencia debido a que en la 

pregunta del gráfico 13 se pregunta que si los estudiantes hacen las cosas sin pensar cuando esta 

molesto/a y en la gráfica 9 la pregunta es, cuando los estudiantes están molestos pueden llegar a 

agredir de manera física a otro. En otras palabras, se puede concluir que en los niños cuando 

están de mal humor son más propensos a agredir a otras personas y la edad en que se presenta 

con más relevancia es cuando tienen 9 años. Ahora veamos los resultados de las mismas gráficas 

en las niñas, se puede concluir que no se presenta tanta relación entre el hecho de actuar sin 

pensar y el agredir de forma física a otra persona, debido a que en el gráfico 13 las niñas de 8 y 9 

años tiene ocasiones donde actúan sin pensar pero en la pregunta del gráfico 9 ninguna de ellas 

agrede a los demás. 



 

 Se realizó una comparación entre las preguntas de la variable de violencia física que 

como tal llevaba al hecho de agredir a otra persona. Las preguntas seleccionadas son CR1, CR5, 

CR7, CR8, CR9, RE3 y RE6, se pretende determinar en qué edad los niños y las niñas pueden 

considerar que los problemas se solucionan con los golpes. Como se indicó previamente la idea 

es concluir en qué edad son más violentos los estudiantes. Así, pues, se concluye que en los 

niños de 9 años es más común que pretendan solucionar los problemas por medio de la agresión 

física y en las niñas es más común en las niñas de 8 y 9 años. Debo agregar que en este caso 

también se puede concluir que las niñas pueden tener más afinidad con la agresión durante un 

mayor tiempo en su vida.     

 La conclusión que ahora voy a exponer está relacionada con el dominio de las emociones 

que pueden llegar a desencadenar acciones de tipo violento. En este caso las preguntas 

seleccionadas son la CR4, RE2, RE5 RE7 y RE8, las cuales se relacionan con el manejo de las 

emociones cuando están de mal humor. En este caso se observara quien tiene mejor manejo de 

sus emociones si las niñas o los niños. Así mismo podemos concluir que a los 8 años los niños 

tienen un mejor manejo de las emociones, a los 9 años se presentó una semejanza en el manejo 

de las emociones y a los 10 años las niñas presentan un manejo de emociones superior que el de 

los niños. En general se concluye que es muy parejo el manejo de las emociones, pero se 

presenta que en los niños con el pasar de los años van perdiendo el manejo de las emociones y 

las niñas en cambio mejoran el dominio de las mismas.      

Conclusiones de la variable bullying.    

 En lo relacionado con el bullying o matoneo la teoría plantea que el bullying es necesario 

para formar el carácter de las personas, el bullying que las niñas presentan niveles más altos 

según la teoría es el bullying social, es decir exclusión de las personas de los grupos sociales, en 



 

cuanto a los niños el bullying que ellos más utilizan es el físico el cual es agredir a los 

compañeros y se observa en los resultados que las niñas no presentan niveles elevados de 

bullying de exclusión, en cambio de eso sienten tristeza al ver que alguien es excluido o no es 

tenido en cuenta, en cuanto a los niños tampoco se presentan niveles altos de bullying físico, la 

gran mayoría de los niños siente tristeza al ver que alguien es víctima de maltrato, por tanto los 

índices de matoneo que se presentan en el grado 303 son muy pocos. 

 Existen diferentes tipos de bullying y diferentes actores según Tamar (2005) donde se 

encuentran el agresor, la víctima y el que observa y no hace nada. En este caso se analizó la 

pregunta CR6 la cual tiene relación con los observadores cuando se presenta una acción de 

bullying físico. Se les pregunto a los estudiantes que si es divertido ver peleas entre compañeros, 

a lo cual el 100% de los estudiantes respondieron que no, por tanto podemos concluir que para 

los niños y niñas el ser observadores de acciones violentas no es una opción. 

   A continuación, se realizara una comparación entre cómo actúan los niños y las niñas 

cuando está sucediendo un acto de bullying contra una niña que le cae mal. La pregunta 

seleccionada para este caso es la EM10, los resultados para los estudiantes de 8 años son 

semejantes porque ambos sienten tristeza o no sienten nada, en los estudiantes de 9 años los 

niños siguen con la misma tendencia de unos sentir tristeza y los otros nada y para las niñas todas 

sienten tristeza y para los estudiantes de 10 se da nuevamente una semejanza en la respuesta con 

todos responder que sienten tristeza. Se concluye que en este caso cuando la víctima es una niña 

puede llegar a tener mayor respaldo por parte de las otras niñas así esta le caiga mal a las demás 

y en cambio los niños son más indiferentes frente a este tema.  

 Ahora se compararan las respuestas de los niños y niñas cuando se presenta una situación 

de bullying contra un niño que le cae mal al resto. La pregunta EM13 que dice, cuando veo que 



 

se burlan todo el tiempo de un niño que me cae mal como se sienten. Para los estudiantes de 8 

años se presenta una semejanza en que algunos sienten tristeza y otros son indiferentes frente al 

tema, los niños de 9 años siguen presentando respuesta de no sentir nada o sentir tristeza y en las 

niñas todas sienten tristeza y para los estudiantes de 10 años los niños siguen siendo indiferentes 

y otros sienten tristeza, las niñas por su parte todas sienten tristeza frente este tipo de acciones. 

De tal forma se concluye que las niñas presentan un mayor índice de empatía frente a los actos 

de bullying así sea un niño que les cae mal y los niños son más indiferentes frente al bullying. 

Conclusiones de la variable Convivencia y paz. 

 La tercera variable hace referencia a la caracterización de la convivencia y paz, determina 

que según la teoría las niñas presentan mejores niveles de convivencia por la forma en que ellas 

son educadas, en cambio los niños son más propensos a malas conductas por lo que la sociedad 

demuestra que es necesario para ser respetado como hombre, por ello son mejores los índices de 

convivencia y paz en las niñas que en los niños, debido a que son más propensos a cambiar por 

los sucesos que se pueden presentar en la sociedad.  

 Se compararan los resultados de las preguntas CR2 y CR3, que tienen relación con el 

tratar mal a otras personas, los resultados de la pregunta CR2 demuestran que las niñas no 

consideran que se debe tratar mal ni siquiera a las personas que lo tratan mal a uno, en cambio en 

los niños se presenta que a los 9 años consideran que ciertas ocasiones si es necesario tratar mal 

al que lo trato mal, pero cuando los estudiantes observan que a una persona la tratan mal para los 

niños la gran mayoría no considera que es porque lo merece esa persona, pero a los niños de 8 

años en ocasiones creen que si lo merece. Por tanto podemos concluir que las niñas presentan 

una diferencia de cuando ellas no tratarían mal a nadie así lo hagan con ellas pero apoyan que si 



 

a una persona la tratan mal es porque esa persona lo merece en cambio los niños presentan 

similitud en ambas preguntas.     

 Se compararan los resultados obtenidos de la pregunta EM7 que hace alusión a como se 

sienten los estudiantes cuando una niña está llorando porque se cayó y se pegó. Los resultados 

obtenidos presentan una mayor cantidad de respuestas a sentirse tristes, pero en los niños de 9 

años se presenta un porcentaje que es indiferente frente a estos sucesos y en las niñas también se 

presenta esa tendencia de indiferencia pero a los 8 años. Por lo cual podemos concluir que son 

mayores los niveles de empatía de los estudiantes del grado 303 sobre los niveles de indiferencia 

cuando alguna persona se cae y se lastima. 

 En la pregunta S4 se presentan dos opciones de respuesta para la pregunta que dice, que 

si un niño se tropezó y ensucio tus zapatos nuevos lo hizo con culpa y sin culpa. Se observa que 

para los estudiantes es mayor el porcentaje que tomo la opción de respuesta donde lo que sucedió 

paso sin intensión. Por tal motivo podemos concluir que los niveles de tolerancia y convivencia 

de los estudiantes son superiores a los de intolerancia, pero es superior en las niñas que en los 

niños la tolerancia.           

7. Prospectiva. 

Una comparación entre dos poblaciones donde se presenten las conductas de agresividad, en 

una se realiza intervenciones y la otra es de control para observar si es posible disminuir los 

niveles de agresividad en las instituciones con la ayuda de las competencias ciudadanas de 

convivencia y paz. 



 

Una investigación para averiguar si las instituciones educativas cumplen con el mandato 

constitucional de formar personas que sean capaces de convivir por medio de las estrategias del 

MEN como la de competencias ciudadanas 

Determinar cuál de los grupos de competencias ciudadanas se presenta con más frecuencia en 

las instituciones educativas en diferentes contextos sociales. 
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