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Resumen
El actual documento es parte 
del trabajo adelantado para la 
investigación “Educación ética 
para la convivencia escolar 
pací!ca. Estudio de caso en 
los Megacolegios de la UPZ 
87 de la Localidad siete de 
Bosa, Bogotá”, en el marco 
del Doctorado en Educación y 
Sociedad de la Universidad de La 
Salle. Se elabora una revisión de 
documentos que han abordado 
la problemática de la violencia 
escolar en las instituciones 
educativas de Colombia, 
particularmente la violencia 
escolar en la ciudad de Bogotá, 
destacando los avances de los 
últimos años en la materia.

Palabras clave: Educación, 
educación moral, educación para 
la paz, entorno educativo, ética.

Summary
The current document is 
part of the advance work for 
doctoral research; “Ethics for 
School Education Peaceful 
Coexistence. Case study in the 
UPZ Megacolegios 87 Location 
seven Bosa, Bogotá “, under 
the Doctorate in Education 
and Society at the University 
of La Salle. In this, a review of 
documents that have addressed 
the problem of school violence 
in educational institutions in 
Colombia and especially is made, 
school violence sight for the 
city of Bogotá, highlighting the 
progress in this area in recent 
years. 

Keywords: Education, moral 
education, peace education, 
environmental education, ethics.

Resumo
O presente documento é parte do 
trabalho adiantado para pesquisa 
de doutorado; “Ética para a 
educação escolar Convivência. 
Estudo de caso na UPZ 
Megacolegios 87 Localização sete 
Bosa, Bogotá “, sob o Doutorado 
em Educação e Sociedade na 
Universidade de La Salle. Neste, 
uma análise dos documentos que 
têm abordado o problema da 
violência escolar nas instituições 
de ensino na Colômbia e, 
especialmente, é feita, a violência 
vista escola para a cidade de 
Bogotá, salientando os progressos 
nesta área nos últimos anos.

Palavras chave: Educação, 
educação moral, educação para a 
paz, educação ambiental, ética.
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Introducción 
En el ámbito de la investigación social, desde la década de los 

noventa va en aumento la preocupación por la creciente y cada vez 
PiV�FRPSOLFDGD�VLWXDFLyQ�GH�FRQÁLFWR�HQWUH�PHQRUHV��\�OD�PDQHUD�
como se ha materializado en los entornos escolares, lo que ha lle-
vado a que se adelanten tareas encaminadas a profundizar, no solo 
en el conocimiento de esta problemática, sino en la promoción 
de acciones y actividades que colaboren en el ejercicio de redu-
cir los índices de violencia que genera dentro y fuera de las aulas.

Considerando lo pertinente que resulta indagar y ofrecer solu-
ciones a esta problemática, el actual documento busca realizar un 
acercamiento, similar al de Valencia (2004), al acervo de trabajos 
que se han producido sobre el fenómeno, reconociendo particu-
larmente aquellos que han profundizado en el reconocimiento 
de la ética como parte esencial de la formación del sujeto, y de su 
trascendencia en la formación de escenarios de respeto propio y 
del otro; junto con una construcción de la dimensión valorativa 
de su entorno social, que permita la sana convivencia y la promo-
ción de valores para la formación ciudadana.

El documento ha sido estructurado con base en la formulación 
del estado del arte realizado para la investigación doctoral “Edu-
FDFLyQ�pWLFD�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD�HVFRODU�SDFtÀFD��(VWXGLR�GH�FDVR�
en los Megacolegios de la UPZ 87 de la localidad siete de Bosa, 
Bogotá”, por lo que se trabajan documentos relacionados con la 
ética y la convivencia, aunque también se ha decidido indagar sobre 
la relación de estas categorías con una educación para la paz, en el 
marco del actual proceso nacional que busca llegar a un acuerdo 
SDUD�HO�ÀQ�GHO�FRQÁLFWR��SRU�OR�TXH�OD�UHYLVLyQ�VH�H[WLHQGH�KDVWD�
los trabajos realizados en este ámbito.
6H�VLJXH�XQD�UXWD�H[SRVLWLYD��SRU�OR�TXH�LQLFLDOPHQWH�VH�SUHVHQ-

tarán trabajos regionales de América Latina en los que se observó 
la problemática de la violencia escolar, pasando, en un segundo 
momento, al panorama colombiano, donde se revelan los alcances 
y resultados de investigaciones alineadas con dicha problemática, 
para en un tercer momento llegar a las investigaciones de Bogotá, 
\�ÀQDOPHQWH�SUHVHQWDU�ODV�FRQFOXVLRQHV�SDUD�DOLPHQWDU�HO�GHEDWH�
respecto a los temas trabajados.

El deterioro de la convivencia 
escolar en la región 

Un primer ejercicio a realizar en la revisión de documentos inter-
nacionales que den cuenta del fenómeno de la violencia escolar, 
consiste en detenerse a tratar la producción documental hecha por 
organismos internacionales, puesto que marca el referente y propo-
ne las recomendaciones a seguir, que en muchos casos se discuten 
y se incluyen en el diseño de las políticas públicas y en situaciones 
HVSHFtÀFDV��$Vt��GHEH�VHxDODUVH�TXH�HQ������IXH�SUHVHQWDGR�DQWH�
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el estudio mundial 
sobre la violencia contra los niños, el cual evidencia la sistemá-
tica violación de sus derechos en entornos como la familia, las 
instituciones educativas y las comunidades, de allí que el informe 
H[SRQJD�XQD�VHULH�GH�GHVDItRV�TXH�GHEHQ�HQIUHQWDU�ORV�(VWDGRV�
y la sociedad civil para la construcción de tejido social desde la 
escuela, en procura de mejorar las relaciones de convivencia, no 
solo en el aula, sino en otros entornos sociales.

En este marco, organizaciones como UNICEF han realizado 
estudios orientados a conocer la situación de niños y adolescen-
tes en cuanto al fenómeno de la violencia escolar, tal como el 
informe 9LROHQFLD�HVFRODU�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�VXSHUÀFLH�\�IRQGR 
(2011), el cual cuenta con un amplio marco referencial y la lectu-
ra de numerosos trabajos de organismos nacionales e internacio-
nales, sobre los aspectos relacionados con la caracterización de 
la convivencia escolar y sus puntos de discusión, de allí que este 
organismo diseñara una de las propuestas más fuertes relaciona-
das con la promoción de estrategias para mejorar la convivencia 
escolar, el 3URJUDPD�SDUD�OD�*HVWLyQ�GHO�&RQÁLFWR�(VFRODU�+HUPHV (2009).

Román y Murillo (2011) realizan un estudio similar con institu-
ciones de educación primaria; su análisis se centra en la violencia 
escolar y su incidencia en el desempeño de los estudiantes, a partir 
de la revisión de datos del Segundo Estudio Regional Compara-
WLYR�\�([SOLFDWLYR��6(5&(���GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�
8QLGDV�SDUD�OD�(GXFDFLyQ��OD�&LHQFLD�\�OD�&XOWXUD��81(6&2���UHD-
OL]DGR�FRQ�HVWXGLDQWHV�GH����SDtVHV�ODWLQRDPHULFDQRV��\�TXH�SDUD�
el caso colombiano reconoce una alta presencia de episodios vio-
lentos entre compañeros de clase, que hace necesario intervenir 
con propuestas pertinentes que den alguna solución al problema 
de las falencias en términos de convivencia escolar.

La ruta metodológica del estudio comparado es también usada 
por Sime y Tincopa (2004), para formular un estado del arte sobre 
ética, ciudadanía y paz en la educación de cinco países de América 
/DWLQD��%UDVLO��&RORPELD��&KLOH��0p[LFR�\�3HU~���FRQFOX\HQGR�TXH�



EDUCACIÓN Y CIUDAD NO 31 JULIO - DICIEMBRE DE 2016 ISSN 0123-0425 - PP. 107-118

EDUCACIÓN, ESCUELA Y PAZ

110

si bien en todos los países se nota un ejercicio por generar una 
construcción teórica y práctica respecto a la ética, la ciudadanía 
y la paz en la educación dentro de los diseños curriculares de los 
FHQWURV�GH�DSUHQGL]DMH�GH�HGXFDFLyQ�EiVLFD��pVWH�KD�VLGR�PiV�H[L-
toso, en términos de alcance, para aquellos países en que la ense-
xDQ]D�GH�OD�pWLFD�VH�KD�DFRPSDxDGR�GH�OD�UHÁH[LyQ�DOUHGHGRU�GH�
temas de educación en Derechos Humanos, educación ciudadana, 
convivencia y democracia, entre otros.

Esta es una posición apreciativa que se encuentra igualmente 
compartida en los trabajos de Dueñas y Magendzo (1994); Pelu-
chonneau y Romagnoli (1994); el Programa de Promoción de la 
Reforma Educativa para América Latina, PREAL (2003 y 2004), y 
Hoyos (2000), en los cuales se reconoce la necesidad de establecer 
en los primeros años de vida escolar y, por ende, en la escuela, una 
instancia socializadora secundaria que sirva en la construcción de 
una valoración positiva intersubjetiva sobre la participación y la 
tolerancia, para facilitar el logro de sociedades más democráticas.
3RU�VX�SDUWH��6FKPHONHV��������WUDEDMD�HO�WHPD�GH�LQWHUFXOWX-

ralidad y educación desde el marco referencial de la inclusión de 
los pueblos indígenas, y propone que la enseñanza de la ética en 
la educación básica es una condición necesaria para la formación 
de un esquema de valores que permita desarrollar la conviven-
cia, el respeto del otro, el reconocimiento y la promoción de los 

Derechos Humanos, por lo que resulta clave el diálogo con quie-
nes diseñan e imparten los contenidos de formación cívica y ética.

De esta manera ha sido posible agrupar un primer grupo de 
trabajos que recogen los postulados de diferentes estudios inter-
nacionales o regionales, y que comparten el hecho de convocar a 
los entes gubernamentales e institucionales educativos, a avanzar 
en la generación de estrategias que permitan mejorar los violentos 
panoramas de convivencia escolar en las instituciones educativas 
de la región y de Colombia; considerando que esta es una condi-
ción de deterioro social que imposibilita la formación de capaci-
dades ciudadanas, en el marco de los Estados democráticos que 
propugnan los proyectos de nación para estos países.

Formación ética para la 
convivencia escolar pací!ca: su 
aporte a la construcción de la paz 

A nivel nacional son varias las líneas de trabajo desarrolladas 
en relación a la investigación en ética, convivencia escolar y edu-
cación para la paz, destacando estudios investigativos como el de 
*RQ]iOH]��1LxR��2UWL]��3RVDGD��5H\�\�6ROyU]DQR���������VREUH�ORV�
rasgos característicos de las prácticas educativas destacadas en el 
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área de ética y valores humanos, cuyo propósito fue el de caracte-
rizar “las prácticas de enseñanza de los y las maestras en las áreas 
PHQFLRQDGDV��D�SDUWLU�GHO�DQiOLVLV�GRFXPHQWDO�GH�ORV�WH[WRV�HQYLD-
dos por los educadores colombianos, durante 12 años, al Premio 
&RPSDUWLU�DO�PDHVWUR��HQWUH�����������µ��S������

Se destaca como conclusión en el estudio de González, et al. 
��������XQD�UHÁH[LyQ�TXH�WDPELpQ�HV�FRPSDUWLGD�SRU�+R\RV��������
en el sentido de reconocer al área de Educación Ética y Valores 
Humanos en la escuela, como un espacio eminentemente inter-
disciplinar, transversal y complejo del que no se puede derivar 
XQD�SHGDJRJtD�\�GLGiFWLFD�HVSHFtÀFDV��VLQR�TXH�GHEH�DWHQGHU�D�OD�
conjugación de múltiples estrategias y prácticas de enseñanza y 
aprendizaje, dentro y fuera del ámbito escolar, para la construc-
ción de democracia y formación en valores y Derechos Humanos.
*RQ]iOH]��HW�DO����������LGHQWLÀFDQ�TXH�DTXHOORV�GRFHQWHV�TXH�

se destacan impartiendo la asignatura de Educación Ética y Valo-
UHV�+XPDQRV��VRQ�ORV�TXH�VH�SUHRFXSDQ�SRU�´KDFHU�UHÁH[LRQHV�
relacionadas con una educación moral, potenciando las capaci-
dades de argumentación moral de las personas, como uno de los 
elementos centrales para el ejercicio de la autonomía y la solida-
ridad entre los integrantes de una sociedad” (p. 48), y que los 
docentes más destacados de Colombia, reconocidos por el Premio 
Compartir al Maestro, se caracterizan por asumir la asignatura de 
Educación Ética y Valores Humanos como espacio que debe ser 
trabajado de manera dedicada desde la escuela, para formar con-
vivencia dentro y fuera de ella.

Aunque desde una perspectiva más normativa, la tesis doctoral 
de Robledo (2012) también se ubica en la ruta de la formación en 
YDORUHV��VH�WUDWD�GH�XQ�WH[WR�TXH�LQGDJD�SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�
brindar una educación para la autonomía en la educación formal 
colombiana, acudiendo a un análisis de la legislación y de la cultura 
nacional para plantear, como parte de las conclusiones, que antes 
TXH�XQD�IRUPDFLyQ�VLJQLÀFDWLYD�UHVSHFWR�D�OD�pWLFD�\�D�ORV�YDORUHV��
lo que tiende a verse en la escuela es una tarea repetitiva que hace 
parte de un contenido curricular y complica el ejercicio de una 
IRUPDFLyQ�pWLFD�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD�HVFRODU�SDFtÀFD�

La Fundación Compartir es también copartícipe de una investi-
gación de 2015, cuyo objeto consistió en revisar la manera como 
la asignatura de Educación Ética y Valores Humanos se relacio-
QD�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�FRQ�OD�HGXFDFLyQ�SDUD�OD�GHPRFUDFLD�\�FRQ�
la educación para la paz y los Derechos Humanos, planteando al 
respecto que la educación ética debe ser un eje fundamental de 
la formación escolar, teniendo en cuenta que en la actualidad el 
SDtV�VH�HQFXHQWUD�HQ�XQ�SHUtRGR�GH�WUDQVLFLyQ�GH�ÀQ�GHO�FRQÁLFWR�

DUPDGR��OR�FXDO�KDFH�SHUWLQHQWH�HO�DSUHQGL]DMH�VLJQLÀFDWLYR�GH�HVWD�
área en el ambiente educativo, de manera que sea canal para el 
GHVDUUROOR�GH�OD�DXWRQRPtD��OD�UHVROXFLyQ�GH�FRQÁLFWRV�HQ�HO�DXOD�\�
HO�ORJUR�GH�XQD�FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�HQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�HVFRODUHV�
2WUR�WUDEDMR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�FRQVWDQWH�YLROHQFLD�HQ�ORV�FHQWURV�

educativos colombianos es el de Salguero (2004), quien tomando 
como centro de su investigación al Centro Cultural y Educativo 
Español “Reyes Católicos”, elabora la tesis doctoral en la cual pre-
VHQWD�XQ�DQiOLVLV�GHO�FRQWH[WR�GH�OD�YLROHQFLD�HQ�HO�SDtV��HVSHFLDO-
mente a su materialización en los centros educativos, comparándola 
FRQ�OD�H[SHULHQFLD�HGXFDWLYD�GHO�DXWRU�HQ�WHUULWRULR�HVSDxRO��GH�DOOt�
surge un modelo de educación institucionalizada en torno a un 
tipo de cultura de paz que, desde la interdisciplinariedad, constru-
ya una pedagogía de la convivencia capaz de superar los episodios 
de constante violencia en los centros educativos.

Aunque estos elementos han sido también abordados en docu-
mentos del Ministerio de Educación Nacional (s.f.), en la For-
PXODFLyQ�GH�ORV�OLQHDPLHQWRV�FXUULFXODUHV�GH�OD�(GXFDFLyQ�eWLFD�\�9DORUHV�
+XPDQRV, se considera que las ideas allí planteadas permanecen en 
abstracto, puesto que se quedan en trazar el fortalecimiento de la 
autoestima, la toma de conciencia y el respeto por la integridad 
del ser humano, y a pesar de que estos parámetros son referentes 
ciertos para la construcción del sujeto desde la infancia, se requiere 
de una mayor claridad para materializar dichas condiciones en la 
formación ética escolar, y lo más importante, para que incidan en 
la vida en sociedad y amplíen el sentido democrático y participa-
tivo del escolar. Nancy Palacios (2013) comparte esta apreciación.

A pesar de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional 
(2004) estableció el Programa Nacional de Competencias Ciu-
dadanas, sobre el que Jiménez, Lleras y Nieto (2010), realizan un 
análisis, preguntando por la incidencia y aplicación del programa, 
encontrando que aunque el plan aboga por la mejora de la con-
vivencia en los colegios, y que de allí se desprenden estrategias 
FRPR�$XODV�GH�3D]��FDUDFWHUL]DGDV�HQ�WH[WRV�FRPR�HO�GH�&KDX[�
(2012), hace falta ensanchar la acción institucional encaminada 
a tareas como la capacitación docente y la mejora de los proce-
sos, que eviten la pérdida de calidad del programa en su esfera de 
ampliación a todo el territorio nacional.

Sin embargo, pese a lo anterior, no debe desconocerse que para 
los últimos años este aspecto ha sido profundizado en la investiga-
ción institucional, llevando a que el Ministerio acuda a investiga-
GRUHV�H[SHUWRV�HQ�HO�WHPD�SDUD�GHVDUUROODUOR�HQ�GRFXPHQWRV�FRPR�
el realizado por Suárez (2011), en el que se introducen conceptos 
de manejo de la ética tomando como referente distintos aspectos 
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SXQWXDOHV�GH�OD�YLGD�GHO�LQIDQWH��GHMDQGR�FRPR�PHQVDMH�ÀQDO�OD�
necesidad de construir desde distintas concepciones valores que 
integren el desarrollo del menor, para que asuma como propias 
las responsabilidades de su tiempo.

El Ministerio de Educación Nacional (2011) también realizó un 
WH[WR�SDUD�ORJUDU�OD�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GHO�3URJUDPD�GH�&RPSH-
tencias Ciudadanas –PCC, en el cual se indica que la ética esco-
lar es un área fundamental en la formación ciudadana de niños 
y jóvenes, pues permite invitarlos al desarrollo de competencias 
ciudadanas y es una herramienta para desarrollar habilidades y 
competencias consecuentes con la construcción de convivencia, 
la participación democrática y el respeto desde la promoción de 
la pluriculturalidad, compartiendo así la posición del trabajo de 
Montoya (2007).

El estudio presenta otra arista, relacionada con el fenómeno 
escolar del bullying, considerándole una manifestación de la violen-
cia escolar que, para el caso colombiano, también ha sido abordada 
en trabajos como los de Echeverri, Gutiérrez, Ramírez y Morales 
(2014); Cruz (2014); Andrade, Bonilla y Valencia (2011); o Forero 
(2011), y con un enfoque más conceptual en Benites (2012), Díaz 
(2003 y 2005) y Horna (2012), los cuales establecen una condicio-
nalidad de instrumentalización de la violencia escolar a partir del 
bullying, que, en ocasiones, al ser tolerada por distintos actores de 
las instituciones educativas, debilita las posibilidades para lograr 
mejoras en las condiciones de reducción de la violencia juvenil y 
en convivencia escolar de las instituciones del país.
/DV�LQYHVWLJDFLRQHV�SUHVHQWDGDV�H[SRQHQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�ORV�

estudios sobre educación ven en la ética un aspecto fundamen-
tal a desarrollarse en el ámbito escolar, teniendo en cuenta que 
es ella la que da los fundamentos morales al comportamiento del 
ser humano y la que, en última instancia, le proporciona el senti-
do de ser a la educación, en la medida que su labor es humanizar 
a sus actores, docentes, padres de familia y estudiantes, lo cual 
permite reconocer el fenómeno social de la convivencia escolar 
FRPR�XQ�HVFHQDULR�HQ�HO�TXH�GLUHFWDPHQWH�LQÁX\H�OD�HGXFDFLyQ�
en ética y en valores.

Una mejor convivencia escolar 
de niños y jóvenes en la ciudad 

Los trabajos referenciados tienen una visión mediada desde el 
actor institucional, pero, apartándose de esta perspectiva pueden 
HQFRQWUDVH�WUDEDMRV�FRPR�HO�GH�&KDX[��������������\�&KDX[�\�

Velásquez (2008), que ven la violencia escolar desde el actor pro-
SLR�GHO�FRQÁLFWR��GHVGH�ORV�PHQRUHV��3DUD�HOOR�FRQVXOWDQ�GLUHFWD-
mente a niños y adolescentes de Bogotá, especialmente a aquellos 
HQ�FRQGLFLRQHV�VRFLRHFRQyPLFDV�GH�SREUH]D�R�SREUH]D�H[WUHPD��
intentando retratar la realidad de un sector importante de la ciudad 
�&KDX[�������������\��������VXV�HVWXGLRV�VRQ�WDPELpQ�HO�VRSRUWH�
teórico de investigaciones como la de Aponte, Pineda y Romero 
(2015), sobre la violencia en una IED de la localidad de San Cris-
WyEDO��HQ�OD�TXH��FRPR�VXFHGH�HQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�&KDX[���������
el factor emocional es determinante de la agresividad escolar.
&KDX[��������WUDEDMD�D�SDUWLU�GH�XQD�HQWUHYLVWD�D����PHQRUHV�

entre los 8 y los 14 años de edad, conjugada con la recolección 
GH�����KLVWRULDV�TXH�WUDWDQ�VREUH�FRQÁLFWRV�\�OD�VROXFLyQ�TXH�VH�
les dio entre amigos o compañeros de clase, evidenciando que, 
comparado con los países desarrollados, en nuestro país se da un 
mayor uso de la violencia como mecanismo para solucionar las 
VLWXDFLRQHV�GH�FRQÁLFWR��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��DQWH�XQD�VLWXDFLyQ�
UHDO�GH�FRQÁLFWR��ORV�PHQRUHV�SUHÀHUHQ�DFXGLU�D�OD�YLROHQFLD��VHD�
física o verbal, en lugar del diálogo. Se establece que este tipo de 
reacciones son resultado de la construcción de imaginarios que 
VH�IRUPD�HO�PHQRU�VREUH�HO�FRQÁLFWR��\�GH�ODV�HPRFLRQHV�SURSLDV�
R�FRQWH[WXDOHV�GH�OD�VLWXDFLyQ�

Bajo el mismo enfoque, Cepeda, Pacheco, García y Piraquive 
(2008) realizaron un trabajo que les permitió determinar las carac-
terísticas y niveles de acoso escolar en los colegios públicos de 
OD�/RFDOLGDG�GH�&LXGDG�%ROtYDU��D�SDUWLU�GH�XQD�PXHVWUD�GH������
estudiantes de educación básica y media que fueron encuestados 
para consultar los niveles de bullying; se encontraron altos niveles 
de estudiantes rechazados o humillados por sus compañeros, sin 
que la condición de acoso estuviera determinada directamente por 
su nivel socioeconómico.

Los recientes documentos bien podrían ser el contraste de una 
tesis que resulta interesante en relación con el tipo de investiga-
FLyQ�TXH�GHVDUUROOD�\�HO�HVFHQDULR�GH�FRQÁLFWR�TXH�UHWUDWD��HO�WUD-
bajo de Maestría en Educación de Rodríguez (2005), que plasma 
la violencia escolar primaria (con escolares de segundo grado) 
en un colegio de estrato alto de la ciudad de Bogotá. La autora 
establece que con la intervención pedagógica llevada a cabo para 
el desarrollo del estudio, le fue posible construir habilidades en 
los estudiantes que permitieron que, con el paso de los meses, 
ORV�FRQÁLFWRV�UHVXHOWRV�HQ�SULPHUD�LQVWDQFLD�GH�PDQHUD�YLROHQWD��
fueran tratados desde soluciones más dialogadas, como parte de 
unas destrezas interiorizadas por los alumnos que combinaban el 
manejo de emociones, el perdón y la reconciliación.
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+D\�WDPELpQ�WH[WRV�TXH�HVWXGLDQ�OD�YLROHQFLD�HVFRODU�HQ�OD�FLX-
dad a partir de las relaciones entre la escuela y las barras bravas 
�ÉYLOD��%XLWUDJR�\�2UWL]��������*DUFtD�\�&DxyQ��������R�OD�YLROHQ-
cia escolar desde el barrio con una perspectiva de género (García 
\�7RUUHV��������7RUUHV���������R�GHVGH�HO�FRQWH[WR�IDPLOLDU�\�GH�
barrio (García, 2008; García y Guerrero, 2011; García, Guerrero 
\�2UWL]���������SDUD��HQ�HO�~OWLPR�FDVR��HVWDEOHFHU�OD�HVWUHFKD�UHOD-
ción entre los entornos y el comportamiento escolar y vicever-
VD��XQ�WUDEDMR�PiV�LQWHUGLVFLSOLQDULR�HV�HO�GH�&KDX[��9HOiVTXH]��
0HOJDUHMR�\�5DPtUH]���������HO�FXDO�LQÀHUH�TXH�SHUWHQHFHU�D�XQD�
familia no violenta no implica el no desarrollo de agresividad en 
el entorno escolar o del barrio, lo cual puede depender del mismo 
nivel de violencia que se reproduzca en ellos.
2WUD�OtQHD�GH�GRFXPHQWRV�GLVWULWDOHV�YD�GH�OD�PDQR�FRQ�OR�JXEHU-

namental y, en este caso, no se puede desconocer el avance de los 
últimos años, especialmente durante la administración 2012-2015 
que, a través de la Secretaría de Educación Distrital, diseñó una 
política pública para la convivencia escolar, intentando recoger 
parte de los programas y proyectos que ya habían sido discutidos 
en administraciones anteriores, y los resultados de las encuestas 
de clima y violencia escolar para los colegios de la ciudad, elabo-
UDGDV�HQWUH������\�������6('������E��

La política establece que aunque los avances de anteriores admi-
QLVWUDFLRQHV��SODVPDGRV�HQ�WH[WRV�FRPR�HO�GHO�2EVHUYDWRULR�GH�
&RQYLYHQFLD�\�6HJXULGDG�&LXGDGDQD���������IXHURQ�SDUWH�GH�XQD�
formulación de programas relacionados con la convivencia en las 
instituciones educativas, no desarrollaron unos lineamientos claros 
que trazaran la ruta a seguir para la implementación de los planes 
\�SURJUDPDV�GH�FRQYLYHQFLD�HQ�ORV�FROHJLRV��DGHPiV�H[SUHVDEDQ�
una dispersión en la operacionalización de los programas, que con-
ducía a una desarticulación de la iniciativa (SED, 2013). A ello se 
suma el hecho de que a pesar de que las Instituciones Educativas 
Distritales (IED) venían avanzando en ejercicios propios de for-
talecimiento de los escenarios de convivencia escolar, a través de 
actividades internas con programas de gestión no violenta de los 
FRQÁLFWRV��JRELHUQRV�HVFRODUHV��HQWUH�RWUDV��DO�PRPHQWR�GH�LQWHU-
conectarlos con los programas diseñados por la administración 
educativa distrital, las directivas de las instituciones no los tomaban 
como parte fundamental de la formación escolar (SED, 2014b).

Es por eso que en el marco del Plan Sectorial de Educación 2014 
se estableció “la consolidación de la Educación para la Ciudadanía 
y la Convivencia como elemento fundamental en la garantía del 
derecho a una educación de calidad en el Distrito Capital” (SED, 
����E��S������SDUD�OR�FXDO�VH�LQVWLWX\y�XQD�HVWUXFWXUD�SHGDJyJLFD��
WpFQLFD�\�ÀQDQFLHUD��TXH�GLHUD�SDVR�D�OR�TXH�KR\�HV�HO�3UR\HFWR�SDUD�
OD�(GXFDFLyQ�SDUD�OD�&LXGDGDQtD�\�OD�&RQYLYHQFLD�²3(&&��GHÀ-
niendo las actuales líneas de trabajo aplicables a iniciativas como: 
Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
-PIECC-; Iniciativas Ciudadanas de Transformación -INCITAR-; 
*HVWLyQ�GHO�&RQRFLPLHQWR��\�5HVSXHVWD�,QWHJUDO�GH�2ULHQWDFLyQ�
(VFRODU��5,2���FRQVLGHUDGDV�HQ�HO�WH[WR�FRPR�HO�PDUFR�RSHUDWL-
YR�GHO�3UR\HFWR��SXQWRV�GH�FRQFUHFLyQ�GH�OR�TXH�VH�GHÀQH�FRPR�
Lineamiento Pedagógico de la Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia (SED, 2014b).

Puede en tanto reconocerse un avance académico e institucional 
en lo que respecta a la mejora de las relaciones de convivencia en 
las instituciones educativas para el caso de la ciudad de Bogotá, 
no obstante, se considera que se debe profundizar en el debate y 
formulación de nuevos planes curriculares, donde temas como la 
formación ética y la formación en valores adquieran relevancia y 
sean considerados ámbitos de formación transversal en la educa-
ción de los menores, con estrategias innovadoras, incluyentes y 
participativas, que sean discutidas y consensuadas con todos los 
actores de la escuela y con especial participación de los estudiantes.
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Conclusiones 
/D�DSUR[LPDFLyQ�D�ORV�WUDED-

jos internacionales, nacionales y 
ORFDOHV��H[SXHVWRV�D�OR�ODUJR�GHO�
HVWH�WH[WR��GD�FXHQWD�GH�XQ�DPSOLR�
acervo de títulos gubernamentales, 
institucionales y académicos que 
H[SRQHQ�HO�HVWDGR�SUHVHQWH�GH�OD�
convivencia escolar en las institu-
ciones educativas del país, espe-
cialmente de la ciudad de Bogotá, 
convirtiéndose, tal vez, en insu-
mos para avanzar en la genera-
ción de estrategias que permitan 
mejorar la convivencia en las ins-
tituciones educativas, reconocien-
do en la ética y la formación en valores un aspecto clave para el 
ORJUR�GH�WDO�ÀQ�

Esto, reconociendo también el escenario actual de construcción 
de paz en el país, para el que se considera debe hacerse altamente 
partícipes a las instituciones educativas, que deben además asumir 
la tarea de desarrollar en los escolares, a partir de múltiples estra-
tegias, las capacidades cognitivas, comunicativas y argumentativas 

que les permitan un cambio signi-
ÀFDWLYR�HQ�OD�PDQHUD�FRPR��GHV-
de la infancia y la adolescencia, se 
construye ciudadanía y se forman 
valores y capacidades encamina-
das a la convivencia, no solo en la 
escuela, sino en cada uno de los 
ámbitos sociales.

Para el caso de Bogotá, el 
cúmulo de aportes que se han 
dado desde el ámbito académico 
e institucional, permite recono-
cer avances fuertes en la materia, 
aunque se debe seguir trabajan-
do para lograr que, en efecto, la 
convivencia en los colegios se vea 
mejorada por la implementación 

de acciones que persuadan a los estudiantes a tener mejores tra-
tos entre ellos, y que a su vez posibiliten un ambiente saludable 
en materia de convivencia que se traslade a otros escenarios de la 
vida social de los escolares, sugiriendo para ello prácticas peda-
gógicas basadas en el reconocimiento de la ética como base para 
la formación de las capacidades ciudadanas.



LA ESCUELA COMO ESCENARIO FACILITADOR DE PAZ: PANORAMA DE TRABAJOS SOBRE UNA FORMACIÓN ÉTICA EN ESCOLARES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORES RELACIONES DE CONVIVENCIA DENTRO Y FUERA DEL AULA - INGRID RIVAS BUITRAGO

115

 educación
 y  C iudad 31

Bibliografía 

Andrade, J., Bonilla, L., y Valencia, Z. (2011). La agresividad escolar o 
bullying: una mirada desde tres enfoques psicológicos. 3HQVDQGR�3VLFROR-
gía, 7(12), pp. 135-149.

Aponte, A., Pineda, L., y Romero, V. (2015). Evaluación de conductas 
hostigadoras que afectan la convivencia escolar en niños de quinto 
de primaria. 5HYLVWD�(YDOXDFLyQ�H�,QWHUYHQFLyQ�3VLFROyJLFD��1(1), pp. 34-44.

ÉYLOD��%���%XLWUDJR��-���\�2UWL]��$����������/D�LQÁXHQFLD�GH�OD�SHUWHQHQFLD�D�
EDUUDV�EUDYDV�HQ�OD�FRQYLYHQFLD�HVFRODU�GH�WUHV�LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�GLVWULWDOHV��
8QD�PLUDGD�GHVGH�OD�HVFXHOD��Tesis de Maestría. Chía: Universidad de la 
Sabana, Facultad de Educación.

Benites, L. (2012). La convivencia escolar: una estrategia de intervención 
en bullying. En ALFEPSI. Bullying y convivencia en la escuela: aspectos concep-
WXDOHV��DSOLFDWLYRV�\�GH�LQYHVWLJDFLyQ. Lima: ALFENSI.

Cepeda, E., Pacheco, P., García, L., y Piraquive, C. (2008). Acoso escolar 
a estudiantes de educación básica y media. 5HYLVWD�6DOXG�3~EOLFD� 10(4), 
pp. 517-528.

&KDX[��(����������3HHU�FRQÁLFWV�LQ�D�YLROHQW�HQYLURQPHQW��VWUDWHJLHV��HPRWLRQV��UHFRQ-
FLOLDWLRQV��DQG�WKLUG�SDUWLHV�LQ�FRQÁLFWV�DPRQJ�&RORPELDQ�FKLOGUHQ�DQG�HDUO\�DGR-
OHVFHQWV��Tesis doctoral. Harvard University.

&KDX[��(����������0~OWLSOHV�SHUVSHFWLYDV�VREUH�XQ�SUREOHPD�FRPSOH-
jo: comentarios sobre cinco investigaciones en violencia escolar. 
3V\NKH���������SS��������

&KDX[��(����������(GXFDFLyQ��FRQYLYHQFLD�\�DJUHVLyQ�HVFRODU��Bogotá: Universi-
dad de los Andes, Taurus.

&KDX[��(���\�9HOiVTXH]��$��0����������9LROHQFLD�HQ�ORV�FROHJLRV�GH�%RJRWi��
contraste internacional y algunas recomendaciones. Revista Colombiana 
GH�(GXFDFLyQ��55, pp. 14-37.

&KDX[��(���9HOiVTXH]��$��0���0HOJDUHMR��1���\�5DPtUH]�$����������Vic-
WLPL]DFLyQ�HVFRODU�HQ�%RJRWi��SUHYDOHQFLD�\�IDFWRUHV�DVRFLDGRV. ,QIRUPH�HODERUDGR�
SDUD�OD�6HFUHWDUtD�'LVWULWDO�GH�*RELHUQR��6LVWHPD�8QLÀFDGR�GH�,QIRUPDFLyQ�VREUH�
9LROHQFLD�\�'HOLQFXHQFLD�²68,9'��Bogotá: Universidad de los Andes.

Cruz, E. (2014). Hipótesis sobre el matoneo escolar o bullying: a propó-
sito del caso colombiano. ,QWHUVWLFLRV��5HYLVWD�VRFLROyJLFD�GH�SHQVDPLHQWR�FUt-
tico, ������SS����������

Díaz, M. J. (2003). Diez condiciones básicas para prevenir la violencia 
desde la adolescencia. 5HYLVWD�GH�HVWXGLRV�GH�MXYHQWXG��$VSHFWRV�SVLFRVRFLDOHV�
GH�OD�YLROHQFLD�MXYHQLO�������SS��������

Díaz, M. J. (2005). Por qué se produce la violencia escolar y cómo preve-
nirla. 5HYLVWD�,EHURDPHULFDQD�GH�(GXFDFLyQ�(37), pp. 17-47.

Dueñas, C., y Magendzo, A. (1994). /D�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�QXHYD�SUiFWLFD�HGX-
cativa��0p[LFR��&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�

Echeverri, A., Gutiérrez, R., Ramírez, C., y Morales, S. (2014). Hacia una 
construcción del concepto violencias escolares. 5HYLVWD�&RORPELDQD�GH�
Ciencias Sociales, 5(1), pp. 122-138.

)RUHUR��2��)����������/D�YLROHQFLD�HVFRODU�FRPR�UpJLPHQ�GH�YLVLELOLGDG��
0DJLV��5HYLVWD�,QWHUQDFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(GXFDFLyQ, 4(8), pp. 399-413.

*DUFtD��%����������)DPLOLD��HVFXHOD�\�EDUULR��XQ�FRQWH[WR�SDUD�OD�FRP-
prensión de la violencia escolar. 5HYLVWD�&RORPELDQD�GH�(GXFDFLyQ (55), 
pp. 108-124.

García, B., y Cañón, L. (2007). Estudio de caso sobre el fenómeno de 
barras bravas: una mirada desde la escuela. 7tSLFD��%ROHWtQ�(OHFWUyQLFR�GH�
6DOXG�(VFRODU, 3(2).

García, B., y Guerrero, J. (2011). Nuevas concepciones de autoridad y 
cambios en las relaciones de violencia en la familia y la escuela. 0DJLV��
5HYLVWD�,QWHUQDFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(GXFDFLyQ, 4(8), pp. 297-318.

*DUFtD��%���*XHUUHUR��-���\�2UWL]��%����������La violencia escolar en Bogotá 
GHVGH�OD�PLUDGD�GH�ODV�IDPLOLDV. Bogotá: Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas.

García, B., y Torres, C. (2007). La violencia femenina en el ámbito esco-
lar. Un estudio de caso en una institución educativa distrital de Bogo-
tá. 7tSLFD��%ROHWtQ�(OHFWUyQLFR�GH�6DOXG�(VFRODU, 3(2).



EDUCACIÓN Y CIUDAD NO 31 JULIO - DICIEMBRE DE 2016 ISSN 0123-0425 - PP. 107-118

EDUCACIÓN, ESCUELA Y PAZ

116

*RQ]iOH]��-��$���1LxR��'��0���2UWL]��0��,���3RVDGD��-��,���5H\��1��(���\�6ROyU-
zano, J. C. (2012). 5DVJRV�FDUDFWHUtVWLFRV�GH�ODV�SUiFWLFDV�HGXFDWLYDV�GHVWDFDGDV�HQ�HO�
iUHD�GH�pWLFD�\�YDORUHV�KXPDQRV�GRFH�DxRV�GHO�3UHPLR�&RPSDUWLU�DO�0DHVWUR��2EWH-
nido desde https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12374

Horna, V. (2012). Un estudio cualitativo sobre convivencia escolar: el 
bullying desde la perspectiva de las víctimas. En ALFEPSI. Bullying 
\�FRQYLYHQFLD�HQ�OD�HVFXHOD��DVSHFWRV�FRQFHSWXDOHV��DSOLFDWLYRV�\�GH�LQYHVWLJDFLyQ. 
Lima: ALFEPSI.

Hoyos, G. (2000). )RUPDFLyQ�pWLFD��YDORUHV�\�GHPRFUDFLD� (VWDGRV�GHO�$UWH�GH�OD�
,QYHVWLJDFLyQ�HQ�(GXFDFLyQ�\�3HGDJRJtD�HQ�&RORPELD��2EWHQLGR�GHVGH�KWWS���
ZZZ�DFDGHPLD�HGX���������)250$&,21B�&����7,&$B9$/2-
5(6B<B'(02&5$&,$B*XLOOHUPRB+R\RVB9�&��$�VTXH]B3UR-
IHVRUB8QLYHUVLGDGB1DFLRQDOBGHB&RORPELD

Jiménez, M., Lleras, J., y Nieto. A. M. (2010). La paz nace en las aulas: 
evaluación del programa de reducción de la violencia en Colombia. 
(GXFDFLyQ�\�HGXFDGRUHV, 13(3), pp. 347-359.

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (s.f.). Lineamientos Curricula-
UHV��(GXFDFLyQ�eWLFD�\�9DORUHV�+XPDQRV��%RJRWi��0(1��2EWHQLGR�HO���GH�
)HEUHUR�GH������GHVGH�KWWS���ZZZ�PLQHGXFDFLRQ�JRY�FR������DUWL-
FOHV������BDUFKLYRBSGI��SGI �

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2004). (VWiQGDUHV básicos de 
competencias ciudadanas. Formar para la FLXGDGDQtD«�£6t�HV�SRVLEOH��/R�
TXH�QHFHVLWDPRV�VDEHU�\�VDEHU�KDFHU� Bogotá: MEN.

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2011). Orientaciones para la 
LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�FLXGDGDQDV��FDUWLOOD���%U~MXOD��3URJUDPD�
GH�&RPSHWHQFLDV�&LXGDGDQDV��Bogotá: MEN.

Montoya, I. (2007). Acercamiento al desarrollo del pensamiento crítico, 
un reto para la educación actual. 5HYLVWD�9LUWXDO�8QLYHUVLGDG�&DWyOLFD�GHO�
Norte, 1(21). 

2EVHUYDWRULR�GH�&RQYLYHQFLD�\�6HJXULGDG�&LXGDGDQD����������Convivencia 
\�VHJXULGDG�HQ�iPELWRV�HVFRODUHV�GH�%RJRWi�'��&� Bogotá: Subsecretaría de 
Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

3DODFLRV��1����������7UDQVIRUPDFLyQ�\�FULVLV�GH�OD�HVFXHOD��DOJXQDV�UHÁH[LR-
nes sobre el caso colombiano. 5HYLVWD�+LVWRULD�GH�OD�(GXFDFLyQ�/DWLQRDPH-
ricana, 15(21), pp. 335-375.

Peluchonneau, P., y Romagnoli, C. (1994). Convivencia social: perspectivas y 
SURSRVLFLRQHV�GH�H[SHULHQFLDV�QDFLRQDOHV�\�H[WUDQMHUDV�SDUD�HGXFDU�OD�FRQYLYHQFLD�
social en la escuela. Santiago de Chile: CPU, Corporación de Promoción 
Universitaria.

Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Lati-
na (PREAL). (2003). %XHQDV�SUiFWLFDV�SDUD�PHMRUDU�OD�HGXFDFLyQ�HQ�$PpULFD�
/DWLQD��Santiago de Chile: PREAL.

Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina 
(PREAL). (2004). &RQVWUXFFLyQ�GH�OD�SURIHVLyQ�GRFHQWH�HQ�$PpULFD�/DWLQD��
WHQGHQFLDV��WHPDV�\�GHEDWHV� Santiago de Chile: PREAL.

Rodríguez, C. (2005). 0DQHMR�GH�HPRFLRQHV��FRQÁLFWRV��SHUGyQ�\�UHFRQFLOLDFLyQ��$Qi-
OLVLV�GHO�SURFHVR�GH�GHVDUUROOR�HQ�QLxRV�\�QLxDV�GH�XQ�FROHJLR�SULYDGR�GH�%RJRWi��Tesis 
de Maestría. Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Educación.

Román, M., y Murillo. J. (2011). América Latina: violencia entre estudian-
tes y desempeño escolar��5HYLVWD�&(3$/��No. 104, pp. 37-54.

Salguero, J. M. (2004). (GXFDU�SDUD�OD�SD]��HO�FDVR�GH�XQ�SDtV�GRPLQDGR�SRU�OD�
YLROHQFLD��&RORPELD� Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense 
de Madrid.

6FKPHONHV��6����������/D�LQWHUFXOWXUDOLGDG�HQ�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD��Ponencia 
presentada en la Segunda Reunión del Comité Intergubernamental 
del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
(PRELAC), Santiago de Chile, 11.

Secretaría de Educación Distrital (SED). (2013a). 3,(&&�*HQHUDO��3ODQHV�
LQWHJUDOHV�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�OD�&LXGDGDQtD�\�OD�&RQYLYHQFLD. Bogotá: Secre-
taría de Educación Distrital.

Secretaría de Educación Distrital (SED). (2013b). Clima escolar y victimi-
]DFLyQ�HQ�%RJRWi��������HQFXHVWD�GH�FRQYLYHQFLD�HVFRODU. Bogotá: Secretaría de 
Educación Distrital.

Secretaría de Educación Distrital (SED). (2014a). 'RFXPHQWR�PDUFR��(GX-
FDFLyQ�SDUD�OD�&LXGDGDQtD�\�OD�&RQYLYHQFLD. Bogotá: Secretaría de Educa-
ción Distrital.

Secretaría de Educación Distrital (SED). (2014b). /LQHDPLHQWR�SHGDJyJLFR��
(GXFDFLyQ�SDUD�OD�&LXGDGDQtD�\�OD�&RQYLYHQFLD. Bogotá: Secretaría de Edu-
cación Distrital.



LA ESCUELA COMO ESCENARIO FACILITADOR DE PAZ: PANORAMA DE TRABAJOS SOBRE UNA FORMACIÓN ÉTICA EN ESCOLARES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORES RELACIONES DE CONVIVENCIA DENTRO Y FUERA DEL AULA - INGRID RIVAS BUITRAGO

117

 educación
 y  C iudad 31

Secretaría de Educación Distrital (SED). (2014c). &XUUtFXOR�SDUD�OD�H[FHOHQFLD�
DFDGpPLFD�\�OD�IRUPDFLyQ�LQWHJUDO��RULHQWDFLRQHV�SDUD�HO�iUHD�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�OD�
&LXGDGDQtD�\�OD�&RQYLYHQFLD. Bogotá: Secretaría de Educación Distrital.

Secretaría Distrital de Integración de Social (SDIS). (s.f.). /RFDOLGDG�GH�%RVD��
GRFXPHQWR�SUHOLPLQDU�GH�QDUUDWLYD��83=����7LQWDO�6XU� Bogotá: Secretaría 
Distrital de Integración de Social.

Sime, L., y Tincopa, L. (2004). Estado de arte sobre ética, ciudadanía 
y paz en la educación en cinco países de América Latina. En FLA-
PE,�eWLFD��FLXGDGDQtD�\�SD]�HQ�OD�HGXFDFLyQ��(VWXGLRV��DQiOLVLV�\�SURSXHVWDV. 
Lima: Foro Educativo.

Suárez, R. (2011). Ética y Valores Humanos. Bogotá: Ministerio de Edu-
cación Nacional.

Torres, C. (2011). Pandillismo y violencia escolar femenina en el barrio 
y su proyección a la escuela. 0DJLV��5HYLVWD�,QWHUQDFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLyQ�HQ�
(GXFDFLyQ, 4(8), pp. 383-398.

UNICEF. (2009). (O�3URJUDPD�SDUD�OD�*HVWLyQ�GHO�&RQÁLFWR�(VFRODU�+HUPHV��
%RJRWi��&XQGLQDPDUFD��&RORPELD���3DQDPi��81,&()��2ÀFLQD�5HJLRQDO�
para América Latina y el Caribe.

UNICEF. (2011). 9LROHQFLD�HVFRODU�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��VXSHUÀFLH�\�IRQ-
GR��3DQDPi��81,&()��2ÀFLQD�5HJLRQDO�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�

9DOHQFLD��)����������&RQÁLFWR�\�YLROHQFLD�HVFRODU�HQ�&RORPELD��OHFWXUD�EUH-
ve de algunos materiales escritos. 5HYLVWD�FLHQWtÀFD�*XLOOHUPR�GH�2FNKDP, 
7(1), pp. 29-41.


