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Resumen 

El problema de la investigación se focalizó en conocer las dificultades que 

presentan los estudiantes cuando socializan al desarrollar sus aprendizajes. 

Objetivo: La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 

convivencia escolar en el logro de aprendizajes en estudiantes del VII ciclo de 

secundaria. Metodología: La indagación es de tipo aplicado, con diseño no 

experimental, transeccional, correlacional causal; asimismo, se contó con una 

muestra de 184 colaboradores que fueron evaluados con un cuestionario de 

convivencia escolar a través del formulario Google forms; además, se utilizó los 

resultados de logros obtenidos por los estudiantes en el primer bimestre de las 

áreas de comunicación, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadana y cívica. 

Resultados: los hallazgos develan que existe influencia de la inconstante 

convivencia escolar en la variable aprendizaje con un p=0.000 <0.05; asimismo el 

estadístico Cox y Snell evidenció que la potencia de influencia de la inconstante 

antecedente sobre la consecuente alcanzo un 18,9%. Conclusión:  por tanto, se 

concluyó que la convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes de los 

participantes de esta indagación. 

Palabras clave: Aprendizaje, convivencia escolar, democracia, inclusión, 

paz. 
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Abstract

The  research  problem  was  focused  on  the  difficulties  that  students  have  when 

socializing while developing their learning. Objective: The objective of the research 

was to determine the influence of school coexistence on the achievement of learning 

in  students  of  the  VII  cycle  of  secondary  school.  Methodology:  The  research  is 

applied, with a non-experimental, transectional, causal correlational design; also, a 

sample of 184 collaborators were evaluated with a school coexistence questionnaire 

through the Google forms; in addition, the results of achievements obtained by the 

students in the first two-month period in the areas of communication, social sciences 

and personal, citizen and civic development were used. Results: the findings reveal 

that  there  is  an  influence  of  the  inconsistent  school  coexistence  on  the  learning 

variable with a p=0.000 <0.05; likewise, the Cox and Snell statistic showed that the 

power  of  influence  of  the  inconsistent  antecedent  on  the  consequent  reached 

18.9%. Conclusion: Therefore, it was concluded that school coexistence influences 

the learning achievement of the participants of this research.

Keywords: learning, school coexistence, democracy, inclusion, peace.



x 
 

Resumo 

O problema da investigação centrou-se nas dificuldades que os estudantes têm quando 

socializam e desenvolvem a sua aprendizagem. Objectivo: O objectivo da investigação era 

determinar a influência da coexistência escolar no sucesso escolar dos alunos do sétimo 

ciclo do ensino secundário. Metodologia: A investigação é aplicada, com um desenho 

correlacional não experimental, transeccional e causal; uma amostra de 184 colaboradores 

foi avaliada com um questionário de coexistência escolar utilizando os formulários Google; 

além disso, foram utilizados os resultados das realizações obtidas pelos estudantes nos 

primeiros dois meses nas áreas de comunicação, ciências sociais e desenvolvimento 

pessoal, cidadania e cívica. Resultados: as conclusão revelam que existe uma influência 

da coexistência escolar inconsistente na variável de aprendizagem com um p=0,000 <0,05; 

da mesma forma, a estatística de Cox e Snell mostrou que o poder de influência do 

antecedente inconsistente sobre o consequente atingiu 18,9%. Conclusões: Por 

conseguinte, concluiu-se que a coexistência escolar influencia o nível de aprendizagem 

dos participantes desta investigação. 

Palavras-chave: Aprendizagem, coexistência escolar, democracia, inclusão, paz. 
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Las diversas investigaciones realizadas en la historia permiten conocer al ser 

humano desde su aparición; en la que se vio obligado a realizar movilizaciones 

constantes y al mismo tiempo establecer interacciones dentro de su mismo  grupo 

así como entre clanes, familias y comunidades; a través del cual se conoce su 

desenvolvimiento, su manera de comunicarse y de aprender dentro de la sociedad, 

considerando su cultura, saberes y experiencias significativas (Córdoba, 2020).  Si 

bien es cierto, la persona es un ser único, pero necesita socializar para manifestar 

su ser, el aula es el espacio idóneo que permite al estudiante expresar lo que es, 

recibir reconocimiento, sentirse parte de un grupo y mantenerse comunicado 

(Hernández-López et al., 2020); en otras palabras, necesita de otros para vivir, una 

convivencia positiva es fundamental en toda sociedad, una sociedad donde exista 

la paz social, donde se hace posible el desarrollo y la prosperidad (Sandoval & 

Garro-Gil, 2017). 

A nivel internacional, en pleno siglo XXI la convivencia en las escuelas ha 

tomado un lugar primordial, donde se han aplicado diversas políticas educativas y 

leyes, en post de una convivencia sana (Ávalos  & Berger , 2021). En el informe 

realizado para la Unesco, expresa que la educación de cara al siglo XXI debe 

considerar cuatro pilares muy importantes, que se relacionan con el ser, el conocer, 

el actuar y el convivir, siendo este último cimiento el que se vincula con la 

convivencia en las escuelas (Delors, 1996; Rubenson, 2019). 

Asimismo, la convivencia escolar viene siendo estudiada con minuciosidad 

debido a que es un término de complejidad en su conceptualización; además los 

diferentes investigadores la enfocan de distintas perspectivas, en ese sentido se le 

puede definir como el medio que hace factible que las personas puedan 

relacionarse con los demás, con respeto y solidaridad recíproca (Sandoval, 2014). 

Es decir, en el ámbito escolar la convivencia se establece a través de la 

socialización donde los grupos son influenciados por los aspectos éticos, 

socioafectivos e intelectuales (García et al., 2018). 

En este sentido, se han logrado diversos avances como la  elaboración de 

leyes, lineamientos, programas, planes,  que promocionan una sana convivencia 

en las escuelas; pero a pesar de los esfuerzos existe discriminación, exclusión, 

abuso y  violencia (Unesco, 2019), por ejemplo en las escuelas aún existe la 

agresión física, psicológica y verbal así lo apreciamos en la estadística, que nos 
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dicen  que  el 32% de colegiales fueron  atemorizados en las escuelas; además, 

uno de cada tres estudiantes, es decir el 36% ha participado de una agresión física 

y al menos un estudiante de  tres, es decir  más del 30%  en el último año fue 

agredido concretamente (Unesco, 2021). 

Por otro lado, la convivencia escolar se alteró por el aislamiento social 

producido por la covid – 19 esta coyuntura obligó a los Estados al cierre de las 

escuelas; por tanto, se vieron obligados a utilizar nuevas estrategias de aprendizaje 

y formas de interactuar (Charania et al., 2021); asimismo, los diferentes avances e 

innovaciones de la tecnología ha producido distintas posibilidades de comunicación 

e interacción por ejemplo a través de las redes sociales, video conferencias, es 

decir se ha generado  una  convivencia y educación virtual que trae aspectos 

positivos y negativos (Shamir-Inbal & Blau, 2021; Bawa’aneh, 2021; Kortisarom & 

Lie, 2021). 

Por un lado, se hizo factible mantenerse comunicado e informado, continuar 

con su aprendizaje y con su ritmo de vida (Fiş Erümit, 2021); pero también,  ha 

causado  en los estudiantes estrés, incertidumbre, ansiedad, abuso de la 

tecnología, problemas de comunicación en sus familias, un apartamiento físico de 

las escuelas, las familias, grupos de trabajo y de carácter social (Kamei & Harriott, 

2020) esta situación ha provocado una nueva manera de interactuar en los 

individuos, principalmente en el caso de los estudiantes, quienes no han podido 

desarrollar sus habilidades socio afectivas, lo que afecta su aprendizaje y la 

interacción entre sus pares (Almonacid-Fierro et al., 2022). 

Esta es una realidad que preocupa a los diversas sociedades en el mundo; 

además, cuando se pensaba que la diplomacia y los distintos avances e 

innovaciones científicos nos alejarían de los conflictos a gran escala surge el 

conflicto bélico internacional entre Ucrania y Rusia generando alarma y zozobra 

con la posibilidad que se pueda extender y generalizar (Pereira et al., 2022);  

asimismo, se conoce que existen esfuerzos por encontrar  una solución a través 

del diálogo y la paz, pero ya se perciben las consecuencias de este conflicto: el 

desplazamiento de grupos humanos con ello la discriminación, la crisis alimentaria, 

la violencia, el costo elevado de algunos productos como el petróleo, la volatilidad 

financiera, la corrupción, problemas ambientales entre otros (McCloskey, 2022; 

Olsen, 2018). 
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En el contexto latinoamericano se puede observar que los estados hacen 

uso de los mecanismos e instituciones internacionales para resolver sus 

diferencias entre las naciones, por ejemplo, la falta de delimitación de fronteras 

(Jeifets & Pravdiuk, 2019); pero al mismo tiempo, existen estados que tienen 

gobiernos de corte autoritario e incluso dictatorial causando conflictos e 

inestabilidad política, social y económica en sus sociedades, esta situación se 

percibe cuando se irrespetan los derechos elementales de los ciudadanos, en la 

falta de transparencia, corrupción, discriminación, violencia y las migraciones, entre 

otros, es decir se perjudica a la población sobre todo a los más vulnerables (Cruz, 

2021). 

En el Perú, desde 2011 se puede apreciar una polaridad en los comicios 

electorales que en el transcurso del tiempo se ha incrementado, exacerbándose 

los antagonismos y con ello las agresiones verbales y físicas, violencia de género, 

la intolerancia, entre otros (Díez-Gutiérrez et al., 2022). Además, el descubrimiento 

de casos de corrupción en los distintos gobiernos, produciendo en la población 

desilusión en el sistema, falta de oportunidades y la poca atención de las 

necesidades básicas lo que trae consigo conflictos sociales, discriminación, 

pobreza, violencia, inseguridad ciudadana entre otros (Cohaila, 2020; Lovón et al., 

2020). 

En ese sentido, según datos que reportan en el mes de abril del 2022 existen 

209 conflictos en el Perú de los cuales el 76.6% son conflictos activos y 23.4% son 

conflictos latentes (Defensoría del Pueblo, 2022); además, en el reporte sobre  

igualdad y no violencia  en  la región de lima se registra en el segundo bimestre un 

total de 101 mujeres adultas desaparecidas y en el mismo periodo 195 niños, niñas 

y adolescentes fueron reportados como desaparecidos (Defensoría del Pueblo, 

2022) estos datos hacen  referencia a distintas situaciones como la falta de 

cumplimento de los compromisos asumidos,  a la insatisfacción de la población,  

falta de tolerancia y atención a las poblaciones, la violencia contra la mujer, la trata 

de personas, el feminicidio, la violación de los derechos sobre todo a los más 

vulnerables que son los niños y adolescentes. 

Además, en el portal SíseVe entre el período de los años 2013 al 2021 

reportó  40 377 casos de violencia en las escuelas, en la región de Lima 

Metropolitana para el año 2018, llegó a un total de 9649 casos, para el 2019 
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llegaron a 14180 casos reportados, y a setiembre del 2021 se acumuló un total de 

16 860 casos reportados; es decir, se siguen incrementando los reportes de 

violencia en las instituciones educativas, lo que trae el temor, discriminación, entre 

otros (Ministerio de Educación del Perú, 2021). 

En el caso de las instituciones educativas en las que se realizó la indagación 

se observó que durante los años 2020 y 2021 se presentaron episodios de 

intolerancia en la impartición de las clases virtuales, falta de compromiso en el 

cumplimiento de los acuerdos del aula virtual; además, poco interés por socializar 

a través de las videoconferencias, falta de cumplimiento de las actividades 

escolares, en casos extremos no han tomado participación de las clases virtuales 

por ende no han podido ser evaluados entre otros.  

En este contexto que se ha descrito, que puede ser desalentador, pero, 

también una posibilidad de cambio, se plantea la interrogante si la convivencia 

escolar puede influir en el logro de los aprendizajes de los educandos. Por lo tanto, 

para orientar el estudio se plantea el problema general: ¿Cuál es la influencia de 

la convivencia escolar en el logro de aprendizajes en estudiantes del VII ciclo de 

secundaria Santa Anita-2022?  

A partir de la información de la literatura relacionada con la problemática de 

estudio, es necesario establecer el valor de esta indagación; en este sentido se 

presentan argumentos teóricos, prácticos, metodológicos y epistemológicos que 

llevan a realizar este trabajo.  

Desde la óptica  teórica esta investigación se justifica porque profundiza las 

teorías sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje social de Bandura quienes han 

proporcionado los conocimiento teóricos para las inconstantes de estudio   

(Córdoba, 2020; Moctezuma, 2017). En la misma línea,  Fierro-Evans & Carbajal-

Padilla (2019) contribuyen con sus aportes e investigaciones al conocimiento y a la 

interacción de los estudiantes en el proceso de socialización con sus pares.  

Asimismo, contempla una justificación práctica porque aportó datos 

relacionados directamente con la indagación (Baena, 2017); es decir, contribuye 

con información referente a los niveles de convivencia y el logro de aprendizajes 

que tienen los estudiantes, los hallazgos permiten tomar medidas  para  favorecer  

la interacción y el aprendizaje de los educandos (Cerda et al., 2018). 

Desde la óptica metodológica, contribuyó en el reforzamiento de la validez y 
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confiabilidad del instrumento aplicado para la inconsistencia convivencia escolar 

que presenta tres dimensiones: inclusión, democracia y paz (Caso et al., 2013). En 

este sentido, se puede hacer uso del cuestionario de convivencia escolar en 

estudios análogos para obtener una data de información (Hernández-Sampieri & 

Mendoza, 2018; Ñaupas et al., 2018).   

En relación a la justificación epistemológica el  estudio buscó establecer los 

conceptos teóricos y científicos pertinentes los que ayudaron a fundamentar  las 

inconstantes y a profundizar los conocimientos epistémicos que son útiles en la 

resolución del problema (Tabieh et al., 2021); además, facilitó la integración de las 

innovaciones en relación a los componentes cognitivos y sociológicos; asimismo,  

facilitó la interacción de los participantes en su entorno (Matthew, 2021).  

En ese sentido, la investigación tiene por objetivo general:  

Determinar la influencia de la convivencia escolar en el logro de 

aprendizajes en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa Anita – 2022. Siendo 

sus Objetivos específicos, los siguientes:  

▪ Determinar la influencia de la convivencia escolar en el logro de aprendizaje 

en comunicación en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa Anita-

2022.  

▪ Determinar la influencia de la convivencia escolar en el logro de aprendizaje 

en ciencias sociales en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa Anita-

2022.  

▪ Determinar la influencia de la convivencia escolar en el logro de aprendizaje 

en desarrollo personal y ciudadanía y cívica en estudiantes del VII ciclo de 

secundaria, Santa Anita-2022. 

Asimismo, el estudio planteó como hipótesis general:  

La convivencia escolar influye en el logro de aprendizaje en estudiantes del 

VII ciclo de secundaria, Santa Anita-2022; además, se planteó las siguientes 

hipótesis especificas:   

▪ La convivencia escolar influye en el logro de aprendizaje en comunicación 

en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa Anita-2022. 

▪ La convivencia escolar influye en el logro de aprendizaje en ciencias 

sociales en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa Anita-2022.  
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▪ La convivencia escolar influye en el logro de aprendizaje en desarrollo 

personal ciudadanía y cívica en estudiantes del VII ciclo de secundaria, 

Santa Anita-2022. 
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En la variedad de la literatura relacionada con las inconstantes de investigación a 

nivel de Perú, se centran fundamentalmente en la producción de tesis de grado; 

observándose que a los artículos científicos en base de datos de alto impacto no 

son frecuentes; a continuación, se describen las más importantes. 

Fernandez  (2020), en su pesquisa tuvo por finalidad establecer si la 

aplicación de un proyecto de convivencia  en la escuela influyeron en el rendimiento 

de los educandos; el estudio contempló un enfoque cuantitativo, con un diseño 

cuasiexperimental; antes y después de aplicar el estímulo se utilizó un test; la 

población fue de 103 participantes con una muestra de 64 estudiantes; además, se 

empleó un cuestionario para medir la primera inconstante y el registro de notas 

para la segunda inconstante;  los resultados del pre test para ambos grupos A y B 

indican que existían dificultades en la  convivencia escolar lo que genero 

dificultades en el logro de sus aprendizajes, los resultados del post test 

demostraron que en el grupo experimental después de aplicar el estímulo se 

mejoró las relaciones y el ambiente en el aula, pasando del 22% al 63%; asimismo, 

en la obtención logros académicos en el nivel alto se elevó de 16% a 59% 

aprendizajes en los estudiantes, a diferencia del grupo de control donde no se 

aprecia un incremento significativo (19% a 22%) en el nivel alto. El autor concluyó 

que hay diferencia significativa favorable del grupo empírico sobre el grupo de 

control después de haber aplicado las estrategias participativas en los talleres de 

aprendizaje: por lo tanto, se afirma que el modelo aplicado ayudo a mejorar la 

convivencia escolar y por ende se mejoró el rendimiento en los participantes.  

Al respecto, Holguin et al. (2020) ejecutó una indagación el objetivo fue 

establecer los resultados extensos de la aplicación de un proyecto educativo 

artivista en la convivencia educacional, fue un estudio de carácter cuantitativo, con 

diseño de tipo cuasiexperimental, usaron el cuestionario tipo escala de Likert, la 

muestra  involucró a  265 participantes inmersos en un ámbito de 

vulnerabilidad; los hallazgos que obtuvieron indican que los movimientos artivistas 

acrecentaron la convivencia de la escuela, en el aspecto democrático y directo 

concluyendo que estas circunstancias empíricas refuerzan las capacidades y 

habilidades del aprendiz permitiéndole el análisis, el autocontrol, el orden de sus 

emociones, el trabajo cooperativo como recursos a emplear la manifestación 

artivista de su mundo estudiantil.  
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Así mismo, Zamora  (2020) realizó una pesquisa que tuvo por  objetivo 

identificar  los efectos de emplear  estrategias de aprendizaje colaborativo en las 

formas  de solucionar las desavenencias en los educandos; el enfoque utilizado 

fue cuantitativo – descriptivo, de diseño pre – experimental, la muestra utilizada fue 

de 16 participantes; se aplicó un cuestionario para recabar los datos informativos.  

La investigación señaló como resultado el puntaje promedio sobre las maneras de 

resolver de conflictos estudiantiles, así mismo al culminar la aplicación del 

programa se observó una mejora en el puntaje (14,06) respecto a al puntaje inicial 

(9,50) El autor concluyó que el desarrollo del programa promueve formas de 

resolver las desavenencias y que contribuyen a detener las confrontaciones 

vehementes. 

Yamanija et al. (2018) realizaron una pesquisa para distinguir la relación 

entre la disposición del desenvolvimiento y el coexistir democrático en los 

estudiantes; el enfoque fue cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional,  

9 944 colaboradores de 43 escuelas conformaron la muestra; asimismo,  se diseñó 

una encuesta  tipo Likert  para el desarrollo del estudio; los hallazgos descriptivos 

mostraron que existe una correlación positiva de consideración (0,678) y de gran 

medida (0,01) entre las dos inconstantes, los autores concluyeron que es necesario 

ampliar la investigación con un estudio cualitativo para comprender la óptica de los 

colaboradores y los procedimientos pedagógicos existentes en el aula; además, 

sostienen que es posible mejorar el instrumento elaborado para medir la 

disposición del aprendizaje incorporando nuevos ítems.  

Por otro parte, para los antecedentes internacionales se presentan las 

publicaciones de artículos científicos que servirán de apoyo al desarrollar esta tesis 

de investigación; en consecuencia, se tomó en cuenta la  realizada por Ma et al. 

(2022) la pesquisa tuvo el fin de explorar la correspondencia entre la 

retroalimentación del docente, el autoconcepto y desempeño de lectura del 

estudiante y si esta correlación es moderada por el clima disciplinario del aula, la  

muestra utilizada fue de 60501 colaboradores, pertenecientes a  1974 colegios de 

ocho estados, la indagación utilizó un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo 

correlacional, los hallazgos demostraron que el clima disciplinario se relacionó 

significativamente con el desempeño de lectura (r = 0.202,pag <.01), es decir que 

el clima disciplinario moderó significativamente el relación entre el autoconcepto  y  
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rendimiento lector a nivel escolar; asimismo, existe un efecto significativo si el clima 

disciplinario es óptimo  (indirecto = 0.049, SE = 0.006,pag <.001) o pobre (indirecto 

= 0,036, SE = 0,006,pag <.001); los autores concluyeron que las escuelas que 

poseen un ambiente armónico  los estudiantes pueden aprovechar mejor la 

retroalimentación que reciben de parte de sus maestros y con ello mejorar su logro 

de aprendizaje.  

Además, Hyseni Duraku & Hoxha, (2021) realizaron una indagación con el 

fin de conocer la asociación entre el clima escolar y el nivel académico, el enfoque 

fue cuantitativo y la muestra fue de 855 participantes; asimismo, utilizaron una 

encuesta para recabar información sobre el clima escolar; los hallazgos sostienen 

que existe relación positiva entre la percepción de seguridad y el nivel académico 

de los educandos; además, se establece que en un medio escolar donde los 

estudiantes sienten que hay justicia, seguridad y que son apoyados emocional y 

físicamente contribuye de manera positiva en el rendimiento académico;  asimismo, 

se estableció que existe diferencia significativa de género en la percepción 

referente a la seguridad estudiantil, es decir los estudiantes varones perciben que 

en el colegio no hay seguridad a diferencia de la estudiantes mujeres y finalmente 

se halló que el nivel educativo de la progenitora tiene una significancia importante 

en el rendimiento académico del estudiante.  

En esa misma línea, Bravo-Sanzana et al. (2020) realizaron una pesquisa 

para reconocer que elementos del clima social del aula influyen en el desempeño 

de los estudiante en matemática; la pesquisa fue cuantitativa, el diseño 

considerado fue no experimental, transversal correlacional; además, 2 140 

colaboradores conformaron la muestra; asimismo, usaron la base de datos de la 

SIMCE para ambas inconstantes, la prueba de matemática del 2015 y el 

cuestionario de contextos; los hallazgos señalaron que el puntaje promedio de 

matemática se incrementó cerca de 12 puntos en relación con las medidas 

existentes de disciplina, pero el promedio se reduce en seis puntos al presentarse 

violencia escolar, cuando hay violencia profesor-alumno se reduce cinco puntos y 

la existencia del uso de drogas en el entorno lo reduce en seis puntos. Los autores 

concluyeron que la formación de los estudiantes debe contemplar un ambiente 

acogedor, organizado que promueva los aprendizajes y el bienestar de la 

colectividad institucional. 
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Por otro lado, Zysberg & Schwabsky, (2020) realizaron un modelo para 

conocer si  la autoeficacia media entre la inconstante ambiente escolar y el 

rendimiento de los educandos; el estudio empleó el enfoque cuantitativo y un diseño 

correlacional, 1 641 participantes formaron parte de la muestra de la indagación; 

asimismo, utilizaron una encuesta para el acopio de información, y los reportes los 

resultados sostienen que dos de las dimensiones del clima escolar se asocian 

positivamente con la autoeficacia y a su vez se relacionan positivamente con los 

logros académicos, sin embargo el clima escolar no muestra que se colige 

directamente con los logros de aprendizaje.   

Asimismo, Ochoa & Peréz (2019) publicaron un artículo que tuvo el objetivo 

de analizar el impacto del método de APS en la mejora de la convivencia de la 

escuela. El proyecto fue desarrollado durante seis meses, la metodología del 

proyecto está basado en la escuela activa, es decir la acción; pues, la experiencia 

ayuda al estudiante a reflexionar y construir sus conocimientos; la población en la 

que se aplicaron los proyectos de aprendizaje servicio fue de 117 educandos 

pertenecientes a tres escuelas de México, los investigadores para la compilación 

de información emplearon un cuestionario de participación infantil, una bitácora de 

comprensión y una rúbrica para la autoevaluación; los resultados señalaron que 

con la aplicación del APS se mejoró el clima de convivencia en la escuela; además, 

se lograron modificaciones en las prácticas pedagógicas y los educandos fueron 

los protagonistas del proyecto; en ese sentido concluyeron que para realizar 

mejoras en la convivencia se necesita promover métodos que cambien no solo 

nuestras prácticas pedagógicas en la escuela si no también que cambien las 

políticas y prácticas de gestión; pues no es suficiente  implementar de leyes, 

normas, reglamentos  o incluso asignaturas.  

De igual manera, Valdés  et al. (2019), investigaron las características de la 

convivencia y la cultura escolar desde una óptica inclusiva, utilizaron una 

metodología  mixta, en la fase cuantitativa participaron de 2868 estudiantes, 1129 

padres además de 741 educadores; de tres regiones, en la fase cualitativa se 

seleccionaron dos casos que cumplieran con el requisito de casos extremos, el 

instrumento se empleó para los estudiantes fue un cuestionario para evaluar la 

convivencia y en el caso de los padres y profesionales se planteó una escala de 

lickert para medir la convivencia inclusiva,  entre los resultados que muestra la 
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investigación tenemos que existe una diferenciación en las dimensiones evaluadas 

entre las escuelas A y B. Se aprecia que la escuela A mostró una mayor frecuencia 

en la práctica de una convivencia escolar inclusiva en los estudiantes (media=4,4), 

padres (media=4,2) y en los profesionales (media=4,1); mientras que la escuela B 

se apreció una menor frecuencia de acciones asociadas a prácticas de convivencia 

escolar inclusiva en estudiantes (media=3,6), en padres (media=3,5) y 

profesionales (media=3,6). Los resultados que presenta esta investigación 

sostienen que la interacción e inclusión en las aulas son importantes para 

encaminar los desenvolvimientos educativos, la inclusión aseguró que los 

estudiantes puedan acceder y participar del proceso educativo; los investigadores 

concluyeron que la convivencia escolar y la cultura inclusiva son parte importante 

en el avance y mejora de una escuela. 

Además, Cerda et al. (2018) realizaron una pesquisa para contrastar la 

visión de los educandos con progreso típico y con progreso no típico (NEE) y la 

implicancia que tiene con su desempeño escolar; para ello, utilizaron una muestra 

de 620 colaboradores 572 con desenvolvimiento típico y 75 con NEE; la  

investigación fue  descriptivo correlacional; además, emplearon una  encuesta para 

el recojo de la data; los hallazgos establecieron que los estudiantes con NEE tienen 

una visión más desfavorable que sus pares con progreso habitual, en varias 

dimensiones de la convivencia en la escuela. Se pone de manifiesto que los 

educandos con NEE tienen la percepción que están más expuestos a situaciones 

de violencia en su centro educativo en comparación con los estudiantes de un 

progreso típico. Las conclusiones ponen de manifiesto la incidencia negativa 

existente sobre el actuar académico de los estudiantes que padecen acciones de 

agresión e intimidación, sobre todo aquellos que tienen necesidades educativas 

especiales. Por ende, es necesario la mediación del docente y de sus compañeros, 

ya que su accionar solidario sirven de ayuda para menguar lo negativo de las 

agresiones; así mismo, refuerza el desarrollo de sus habilidades sociales.   

Asimismo, se tuvo en cuenta la revisión de  distintos sustentos existentes 

para este proyecto de investigación, por tanto,  se tomó en cuenta el sustento 

epistémico del pensar filosófico de Platón, quien en su obra la República, 

dialécticamente pone énfasis en la idea del bien como causa de todo el accionar 

del ente; el bien es propio del ente, donde el estado corporal conforma una unidad, 
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y esta unidad nos remite a el alma, donde las ideas son causadas por la idea del 

bien (Bruchmüller, 2009). 

Según Platón, el alma es inmortal y produce que el cuerpo exista y que 

genere movimiento y por tanto es portadora de vida, además a el alma le 

corresponde el mundo inteligible que causa la transformación en el cuerpo del ente, 

por ello es dotado de sabiduría. Así como el cuerpo es capaz de dejar fluir pasiones 

injusticias, actos negativos, el alma le proporciona el equilibrio a través de la 

educación y lo hace virtuoso y dotado de la capacidad del raciocinio que le permite 

la reflexión, usar el intelecto (Chacón & Covarrubias, 2012).  

Además, Platón expreso en su metáfora que el alma se compone de tres 

elementos; el racional que va conectado con el mundo de las ideas, el irascible 

relacionado con la voluntad y el mundo sensible y las concupiscencias que 

corresponden a los deseos y al mundo (Chacón & Covarrubias, 2012). Estas 

teorías de Platón nos dicen que para obtener una vida virtuosa es necesario tener 

claro el concepto de la idea del Bien.  

El supuesto ontológico que se tomó en este estudio es el planteamiento que 

realizó Aristóteles quien nos dice que el individuo es un acto en potencia es decir 

es la sustancia que posee y que hacen viable sus capacidades en toda su magnitud 

y que le otorga una naturaleza que le permite diferenciarse de otros seres  

(Platonov, 2021). En esta misma concepción Aristóteles plantea que el ser como 

ente esta llamado por su propia naturaleza a no vivir aislado, sino por el contrario 

su naturaleza le lleva a relacionarse y realizarse (Bueno, 2018); esto significa que 

el individuo desde que existe, es un ser sociable, esta característica social se puede 

corroborar a lo largo de la vida, es decir, los individuos necesitan de otros para vivir 

o para sobrevivir, el hombre puede lograr su desarrollo pleno en la convivencia de 

una comunidad. Por lo tanto, un buen hombre también puede convierte en un buen 

ciudadano. 

Por otro lado, para sustentar axiológicamente el desarrollo de esta 

indagación también tomó el planteamiento aristotélico el cual considera que la virtud 

es una cualidad propia del ser humano, que le dispone a obrar el bien, de manera 

consciente y lo faculta de un juicio recto. Por ello, es necesario practicar 
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cotidianamente en la vida los buenos hábitos, la meditación y el análisis de las 

virtudes, que le permitirán alcanzar la felicidad (Garcés, 2015). 

En este mismo sentido Cortina, (2004) sostiene que el fin de educar no 

puede reducirse a la mera transmisión de capacidades cognoscitivas y sociales, 

debe incorporarse en la práctica educativa principios axiológicos como el diálogo, 

el respeto mutuo, el libre albedrio, entre otros, que contribuyan en la construcción 

de una sociedad democrática donde se pueda desarrollar la persona. La ética es 

un sustento filosófico del actuar humano.  

Por  último, el  supuesto metodológico que se utilizó, es el enfoque 

cuantitativo ya que se investigaron fenómenos que pueden ser cuantificados y se 

utilizaron las  técnicas estadísticas que hacen factible la interpretación  de la 

información  obtenida y para su procesamiento se aplicó el método hipotético 

deductivo; porque este método  parte de proposiciones  amplias para concluir en 

algo concreto, en este caso se busca corroborar si la  hipótesis a falsar es 

verdadera, de serlo no contribuiría en la tesis que se plantea, tampoco contribuirá 

en la resolución de los problemas (Sánchez, 2019).  

Al revisar  la literatura, objeto de este estudio se aprecia que el constructo 

de la variable convivencia escolar, es un término polisémico, que ha sido abordado 

por diferentes investigadores, pero en su gran mayoría no concretan una definición 

clara del término, es el caso de Chacon (2020) quien señala que no hay una 

definición concreta del término de convivencia escolar en las principales fuentes de 

información. Él define la convivencia escolar como el preexistir de docentes y 

estudiantes en un mismo lugar, respetando los acuerdos asumidos al interno y las 

normativas externas establecidas por las autoridades, pero la vivencia diaria de la 

escuela no se reduce a ello, pues al socializar los sujetos se genera una 

oportunidad para conocer y aprender. 

En relación a la variable convivencia escolar tenemos a Donati con su teoría 

relacional que contribuye a comprender la complejidad de las sociedades, ayuda 

en el análisis de los distintos fenómenos que acontecen en las ellas, sostiene que 

la sociedad puede ser explicada como relación social que se vinculan, se 

transforman y se diluyen en el transcurso del tiempo (Sandoval & Garro, 2012). Es 
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decir que esta explicación se da por medio de la relación que se establece entre el 

que observa y el observado. 

Es una manera distinta de comprender la realidad social, sus dificultades la 

forma de resolver las dificultades, el sentido de participar en política, en asumir su 

ciudadanía teniendo en cuenta sus deberes y derechos para poder generar el 

bienestar (Sandoval & Garro 2012).  Asimismo, la escuela está inmersa en una 

sociedad y contribuye en la generación de conocimiento y de la cultura, también 

tiene una función de impulsar la transformación social, de promover las 

interacciones sociales, crear ciudadanía y formar a la comunidad, por ello es vital 

tener una convivencia sana dentro de la escuela. 

La teoría relacional de Donati es un aporte significativo para replantear 

socialmente la escuela pues permite que docentes, directivos y otros agentes 

sociales, puedan comprender con mayor amplitud las relaciones que se 

establecieron de manera inadecuada en cualquier contexto local o nacional, de esa 

forma pueden intervenir positivamente y reformular patrones estables producto de 

la interacción educativa es decir de la convivencia. (Sandoval & Garro, 2017). 

Asimismo, en la definición de convivencia escolar intervienen diferentes 

enfoques, para Sandoval (2014) la convivencia hace posible que las personas vivan 

en común, pero el contexto debe reflejar  respeto y solidaridad; es decir, la 

convivencia en una institución educativa se produce cuando los diversos 

integrantes de un grupo interactúan y producto de ello reciben influencia, no solo 

en el aspecto ético, socioafectivo, también intelectual.   

Para Fierro  (2013) el término convivencia escolar puede entenderse como 

un proceso relacionado con la dimensión interpersonal pero también comunitaria, 

pues en la comunidad se congrega el accionar  de los diversos individuos y eso 

incluye el intercambio de políticas, de normas y otras acciones establecidas por las 

instituciones, siendo todo ello un aspecto muy significativo en la vida de la escuela 

y que además es el reflejo de su historia.   

Rey et al. (2009) definen a la convivencia en la escuela como un orden moral 

el cual incluyen el acontecer basado en normas y acuerdos que regulan la vida en 

la escuela. Asimismo, los autores señalan que se debe contemplar el aspecto 
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psicológico y a ayudar a la persona a ser más competente en el aspecto afectivo y 

socioemocional. Fierro & Carbajal (2019) definen a la convivencia en la escuela 

como el resultado del trabajo en la construcción de la paz permanente entre los 

participantes de una comunidad educativa, por ende, los conflictos que se pueden 

presentar en el ámbito escolar deben ser abordados y resueltos con acciones 

educativas, y que gestionen la inclusión, la equidad además de la participación 

constructiva en el manejo de las diferencias y confrontaciones.  

Además, cuando el sujeto al interactúa intervienen elementos personales y 

socioambientales (Bilgiz & Peker, 2020); en esta perspectiva, se entiende que la 

convivencia es la interacción de los miembros de la escuela, quienes son 

responsables de su sana construcción diaria; como apreciamos no reduce la 

convivencia escolar al control de los conflictos dentro de la escuela (Minedu, 2018).  

Fierro et al (2010, citado en Morales et al. 2018) dimensionan el término 

convivencia en tres aspectos:  convivencia democrática, inclusiva y pacífica. Según 

los autores la convivencia inclusiva debe ser entendida desde la dignidad del ser, 

es decir a partir del valor característico de la persona eso implica sus propias rasgos 

individuales, sociales y culturales. Asimismo, reconoce la importancia que se le 

debe dar a la obtención de sus logros producto de su esfuerzo, de sus habilidades 

y destrezas, también debe considerarse el hecho de ser parte del grupo y por ende 

de la comunidad, las actividades colaborativas del grupo de la escuela. Desde esta 

perspectiva; se considera que la inclusividad es una facultad del ser, en este caso 

del estudiante, donde el docente cumple un rol significativo; por ende, debe estar 

preparado de manera integral para poder atender y guiar el desenvolvimiento  del 

educando (Rojo-Ramos et al., 2022). 

También, en cuanto se refiere a la conceptualización de la convivencia en 

democracia, se entiende como la intervención y responsabilidad compartida en la 

creación y monitoreo de los convenios adoptados y que rigen la vida en comunidad, 

escuela y aula, así mismo el cómo se resuelven las disputas, desavenencias o 

confrontaciones. En ese sentido, hacen énfasis en señalar que los participantes de 

una institución o escuela debe tomar parte de la elaboración de los reglas, acuerdos 

o normas y que además estas deben responder a fundamentos axiológicos y éticos. 

En esa misma línea la toma de decisiones comunitaria debe ser participativa, debe 
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promoverse la reflexión a través del dialogo y los conflictos deben ser abordados 

como una posibilidad de educar (Chaparro Caso-López et al., 2015). En esa misma 

óptica, el ámbito escolar se convierte en un espacio donde se puede formar en 

valores, en la praxis de la política, teniendo en cuenta que este aprendizaje le puede 

ayudar al educando ejercer derechos y responsabilidades en su vida social y 

escolar (Antune et al., 2021).  

Por último, tenemos la dimensión pacífica que hace referencia  a las 

habilidades, destrezas que tienen las personas para poder entablar relaciones 

sociales pero fundamentadas en el valores,  como son el respeto mutuo, la 

consideración por el otro, la paciencia y el fiarse no solo en las personas sino 

también en las instituciones; asimismo, hace referencia de acciones preventivas 

para atender comportamientos de riesgo, de mantenimiento de los bienes, las 

reparaciones  y  la incorporación a la comunidad (Morales et al., 2018); además, 

una convivencia pacífica puede ser el cimiento para concretar  la paz en una 

sociedad  (Rivera-Lozada et al., 2021). 

Por otro lado, para la variable de aprendizaje, se tomará como sustento 

teórico, las teorías constructivistas que tratan de explicar en qué consiste el 

fenómeno humano y como este se relaciona con los procesos que implican adquirir 

los saberes, además como interpreta la realidad desde la perspectiva de la 

episteme y la psiquis relacionada con la educación. El conocimiento se produce en 

la persona cuando esta interactúa en su realidad social, empleando el lenguaje para 

interactuar con los que le rodean (Córdoba, 2020). Se entiende que la teoría 

constructivista señala que los educandos aprenden cuando logran hacer suyos los 

saberes en las diversas experiencias educativas socioemocionales provocando una 

nueva situación de aprendizaje debido a este proceso se logra relacionar lo que se 

aprende con aspectos de la motivación, el afecto, y con la acción de aprender.  

Asimismo, para puntualizar el sustento teórico de la variable aprendizaje se 

consideró la teoría sociocultural de Vygotsky quien enfatiza, que el ser es dinámico 

diligente, además, tiene la habilidad de adaptarse a su contexto, de aprender y a la 

vez poner en práctica lo aprendido.  Asimismo, comprende que el aprendizaje y el 

conocimiento del individuo son resultado de la interacción social y eso incluye a la 
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cultura, donde la comunicación tiene un lugar primordial  (Daneshfar & Moharami, 

2018). 

La teoría del aprendizaje sociocultural, sostiene que para lograr adquirir el 

saber es un requisito primordial la conexión entre el ser y el medio que lo rodea, es 

decir se lograr construir su aprender a través del entorno y las experiencias, por lo 

tanto, los factores sociales son determinantes en el aprendizaje del estudiante; 

además, le permiten accionar ante sucesos poco usuales (Córdoba, 2020; 

Demirbaga, 2018).  

Santrock (2014) en referencia a la teoría del sociocultural donde el individuo 

aprende a través de elementos que forman parte del entorno y donde en primer 

lugar la imitación es una elección practica para obtener el aprendizaje, esta teoría 

establece que en el aprendizaje intervienen tres factores, el social, cognitivo y 

conductual, los mismo que tienen un rol preponderante y que, el factor cognitivo es 

el que se relaciona con el éxito académico de los colegiales y el factor social implica  

la observación de los educandos su comportamiento y del logro de sus 

aprendizajes. 

También, se consideró la teoría del  aprendizaje social  propuesto por 

Bandura, sustenta que el contexto donde se moviliza el sujeto se basa en la 

diversidad de patrones de conducta, Moctezuma (2017). Así mismo, conceptualiza 

que el aprendizaje social,  se da mediante la observación y modelado de conductas, 

eso implica la observación de las conductas de otros y estas ejercen influencia en 

el proceso de aprendizaje del individuo; pero eso no significa que sea una repetición 

exactamente igual a lo observado ya que existen procesos cognoscentes que 

facultan a la persona a decidir cómo comportarse;  Además el sujeto para 

apropiarse y almacenar la información recibida, debe hacer uso de diversos 

símbolos contemplados en el lenguaje (Rodríguez & Cantero, 2020). 

Además, Bandura manifiesta que influir en la retroalimentación del aprendizaje no 

necesariamente tiene que ser de forma frontal, el aprendiz puede obtener un plan 

de acción, pudiendo elegir producto de su observación uno o diferentes modelos 

que. Hace énfasis en los aspectos vicarios, cognoscitivos, en la autorregulación y 

la autorreflexión, los cuales determinan las funciones psicosociales, enfatizando 
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que el pensar del ser conforman un medio para poder comprender la realidad 

(Rodríguez & Cantero, 2020). Asimismo, se debe considerar de manera prioritaria 

nuevos modelos educativos basados en el compromiso del educando que signifique 

un óptimo aprendizaje (Dashkina et al., 2022). 

 Existen diversas concepciones sobre el  aprendizaje entre ellas tenemos a 

Carreras (2018) quien en relación a la definición del aprendizaje expresa que es un 

proceso de adquisición, se refiere a que se debe seguir ciertos pasos o etapas para 

poder obtener el resultado final. El resultado de la adquisición puede resultar ser un 

nuevo conocimiento o en todo caso puede mejorarse el conocimiento que ya se 

tenía anteriormente, asimismo la motivación ha de cumplir un rol significativo en las 

habilidades cognitivas del educando ayudándole positivamente en u 

desenvolvimiento académico (Lourenço & Paiva, 2022).  

 El aprendizaje implica una transformación duradera en el actuar personal, 

pero también en su forma de pensar y de manifestar su aspecto afectivo, producto 

de la experiencia y de las relaciones conscientes de su contexto real donde convive 

con los otros (Minedu, 2016). Se entiende que el sujeto logra aprender cuando es 

competente y ejecuta una tarea de una forma distinta y eficiente; además, los 

docentes son una guía para generar un aprendizaje proactivo (Mitchell et al., 2022). 

Marzano et al. (2005) habla sobre las dimensiones del aprendizaje para 

poder explicar sobre el proceso de aprendizaje y el recorrerlas garantizan un 

aprendizaje exitoso; una de estas dimensiones es, (a) la actitud y percepción se 

refiere a la motivación que el estudiante debe tener en relación con el conocimiento 

que va apropiarse. Las actitudes y percepciones alteran de manera directa el 

aprender de la persona, al sentirse inseguro, es factible que su aprendizaje no sea 

eficaz. La motivación entonces se convierte en un componente de gran valor la 

formación del estudiante. 

Otra dimensión es (b) adquirir e integrar el conocimiento se refiere a la 

búsqueda que realiza el estudiante para lograr la adquisición del nuevo conocer a 

partir de su saber previo. Es decir, cuando los escolares están obteniendo la nueva 

indagación se les pueda orientar y estos a su vez   la contrasten   con su conocer 

previo, logrando así un aprendizaje significativo. 
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La dimensión (c) extender y refinar el conocimiento significa el análisis 

riguroso del conocimiento; para lograrlo es necesario utilizar destrezas educativas 

que puedan ayudar en la elaboración de representaciones del lenguaje, 

organizadores gráficos, cuadros de comparación, matrices de clasificación, listas 

de ideas principales y estructuras de resúmenes. 

Así mismo, tenemos la dimensión (d) uso significativo del conocimiento, hace 

referencia que el aprendiz es competente al emplear sus saberes para desarrollar 

ciertas actividades o trabajos significativos. Esta guía de instrucciones contempla 

tareas que promueven la utilización significativa de sus conocimientos; entre ellos 

tenemos el investigar, la resolución de problemas, el tomar de decisiones, entre 

otros.  

También, se considera una dimensión del aprendizaje (e) los hábitos 

mentales, está referido a las costumbres   que emplean las personas críticas, con 

creatividad y con dominio de sí mismo, son costumbres que ayudan en el momento 

o circunstancia que desee la persona aprender. Entre las costumbres mentales 

tenemos, el ser una persona con la mentalidad abierta, tener consciencia de sus 

pensamientos. 

Asimismo, el currículo nacional peruano nos presenta distintas áreas 

curriculares que son parte del programa que deben concretar los estudiantes 

durante su formación educativa, para esta indagación se consideró insumos de tres 

áreas: comunicación, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

(en adelante DPCyC) (Minedu, 2016). 

El área de comunicación contempla busca el desenvolvimiento e interacción 

a través de competencias comunicativas que faciliten la comprensión del mundo 

actual, real y ficticio, es decir promueve que los estudiantes puedan comunicarse 

de manera oral, escrita y leer. Estas particularidades enriquecen al área pues el 

uso del lenguaje se da cuando se interactúa y se toma parte de manera real del 

contexto, la cultura, del grupo social. Por tanto, se debe lograr adquirir lo siguiente: 

saber obtener información, interpretarla, organizarla y generar ideas coherentes, 

reflexiona a partir de los textos, utiliza un lenguaje apropiado (Minedu, 2016). 

Otra área significativa es ciencias sociales, la perspectiva que contempla es 

contribuir para que los educandos sean conscientes que poseen una función a nivel 

de sus núcleos parentales, pero también dentro de la sociedad, son ellos quienes 
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pueden producir cambios como seres históricos que se identifican con su espacio 

territorial que independientemente de la diversidad existe un vínculo de unidad. Por 

lo tanto, se desarrollan ciertas competencias para garantizar la finalidad del área: 

construir comentarios históricos, gestionar y conserva el ambiente y los recursos 

económicos; es decir se fortalece su interpretación crítica, su comprensión histórica 

del tiempo, de los elementos naturales, sociales, del espacio geográfico, aspectos 

que se pueden desarrollar con prontitud en un ambiente de convivencia sana 

(Minedu, 2016). 

Asimismo, en el área de DPC y C, se enfoca en la posibilidad de lograr en 

el estudiante no solo conozca sus destrezas y potencialidades; sino también, hacer 

uso de ellas para su propio beneficio individual y colectivo; además, que tenga 

practicas reflexionadas de lo que implica ser ciudadano que le lleven a involucrase 

en trabajar por tener un espacio de convivencia sana. En ese sentido en su 

organización interna se apreció dos competencias, construir su identidad, que al 

mismo tiempo pasa por valorarse, autorregular las emociones, reflexionar 

argumentar y ser responsable de su sexualidad; y convivir, participación 

democrática, eso significa que sabe interactuar, asume acuerdos, maneja las 

diferencias, debate y promueve el bien común (Minedu, 2016). 
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

La pesquisa que se desarrolló es de tipo aplicativa también denominada 

activa o dinámica, esta enlazada con la investigación pura, pues los aportes del 

estudio se pueden aplicar a situaciones o problemas reales (Ñaupas et al., 2018). 

Por otra parte, está inmerso dentro del enfoque cuantitativo, ya que permite medir 

y realizar el análisis de los datos que se encuentren en el fenómeno estudiado 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Asimismo, teniendo en consideración la 

óptica metodológica se considera hipotético-deductivo, ya que se darán por 

admitidas o rechazadas las hipótesis propuestas (Arias, F. 2016). 

3.1.2 El diseño de investigación 

El diseño corresponde a los denominados no experimentales, ya que es una 

indagación donde no se manipulan las inconstantes, se miden las inconstantes 

como se manifiestan en su medio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018); 

asimismo, se considera transversal en tanto el proceso evaluativo se realizó en un 

único momento; finalmente, se considera  correlacional causal porque tiene como 

fin la medición de asociación de las inconstantes (Ñaupas et al., 2018; Ynoub, 

2011). 

Con la intención de guiar la estadística de verificación de las inconstantes, 

se trazó el siguiente esquema. 

Figura 1 

Esquema de investigación 

.  

  X  

M   r 

  Y  

M: Población de estudio 

X: Inconstante antecedente: Convivencia escolar 

Y: inconstante consecuente: Aprendizaje   

r: Relación causal  
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3.2 Variables y operacionalización   

Las inconstantes son el objeto de estudio del investigador, poseen 

particularidades, se pueden medir; además se pueden denotar con facilidad en la 

mención de la indagación que se realiza. Asimismo, se les puede organizar en 

inconstantes antecedentes que pueden generar alguna modificación, inconstantes 

consecuentes que pueden cambiar producto de una intervención y las inconstantes 

intervinientes aquellas que el investigador no controla, pero que están presentes en 

los hallazgos del estudio (Arias, J. 2020).  

Por otro lado, se entiende por operacionalización al conjunto de pasos que 

se deben realizar desde la óptica teórica con la finalidad de poder medir una 

inconstante (Arias, F. 2016) (ver anexo A). 

A. Inconstante 1: convivencia escolar. 

▪ Definición conceptual: Fierro & Carbajal (2019) definen la inconstante 

convivencia escolar como el resultado del trabajo en la construcción de la paz, 

la participación constructiva en el manejo de las diferencias y confrontaciones 

entre los participantes de la comunidad educativa. 

▪ Definición operacional: la convivencia escolar se midió operacionalmente 

utilizando el cuestionario de convivencia escolar teniendo en cuenta los puntajes 

totales de cada una de las dimensiones: inclusión, democracia y paz (Caso et 

al., 2013). 

▪ Indicadores: se conciben como los indicios que muestran el comportamiento 

de la inconstante, es decir hacen factible la medición de las dimensiones (Arias, 

F. 2016) (ver anexo A). 

▪ Escala de medición: la escala de medición de la inconstante de estudio es 

ordinal, significa que se puede clasificar y ordenar la data (Hernández-Sampieri 

& Mendoza, 2018). 

Inconstante 2: aprendizaje. 

• Definición conceptual: el aprendizaje es un proceso colaborativo que se da en 

el contexto social; es decir, que el aprendizaje y el conocimiento del individuo 

son resultado de la interacción social y eso incluye a la cultura, donde la 

comunicación tiene un lugar primordial (Schunk, 2012). 
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• Definición operacional: El aprendizaje se midió operacionalmente empleando 

las áreas de comunicación, ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía 

y cívica, para ello se procedió a promediar los puntajes obtenidos por los 

participantes.  

• Promedios:  se obtuvieron de la media del conjunto de las calificaciones de las 

competencias del área y fueron divididas por el número total de los sumandos.  

▪ Escala de medición: permite seleccionar la manera de calcular, para la 

inconstante 2 se utilizó la escala de intervalo; lo que permitió la comparación de 

las diferencias de la inconstante, es decir organizar un orden ascendente o 

descendente (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.3 población, nuestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1 Población: es un grupo o conjunto de individuos que toman parte de 

una indagación, poseen rasgos similares que han sido establecidos por el mismo 

estudio, en este caso se tomó en consideración estudiantes de 5°de secundaria de 

dos escuelas públicas  (Gallardo, 2017). 

Tabla 1  

Distribución de la población de estudiantes de 5° grado de secundaria por 

colegios 

Colegio Total  

“A”  104 

“B”  80 

Total 184 

 

▪ Criterio de inclusión: los participantes que firmaron el consentimiento y 

asentimiento informado, matriculados en el año 2022 en quinto de 

secundaria, que tengan el rango de edad 15-18 años. 

▪ Criterio de exclusión: los estudiantes que no firmaron el consentimiento y 

asentimiento informado, estudiantes de inclusión intelectual. 

3.3.2 Muestreo: El muestreo es una técnica que facilita al investigador 

seleccionar la muestra.  Para desarrollar este proyecto de investigación el muestreo 
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fue no probabilístico y por conveniencia, ya que la discriminación de los 

componentes no depende de las posibilidades, depende de las particularidades 

propias del estudio (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

3.3.3 La unidad de análisis: es el ente que produce la información 

necesaria para ser analizado (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018), es decir nos 

señala el objeto de estudio, en consecuencia en esta pesquisa estuvo conformada 

por cada uno de los colaboradores que participaron en la indagación de dos 

instituciones públicas.   

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

▪ La técnica es el procedimiento que se emplea con el fin de reunir información 

que faciliten el desenvolvimiento de la indagación (Useche et al., 2019; Arias, F. 

2016).  Para la inconstante 1 en esta indagación se utilizó la técnica de  la 

encuesta que es una serie de preguntas que son resueltas de forma anónima 

los colaboradores de la indagación (Gallardo, 2017); además, se utilizó para la 

inconstante 2 la técnica documental que consiste en el rastreo minucioso de 

escritos de un asunto o contenido  de interés del investigador facilitándole así  

obtener información de las variables (Useche et al., 2019). 

▪ Los instrumentos son los dispositivos que hacen posible la  realización de  una 

actividad planeada con anterioridad, es decir permiten la administración de los 

indicadores (Ynoub, 2011). Para el acopio de la información se utilizaron dos 

instrumentos: en la inconstante 1 se utilizó el cuestionario que consiste en una 

serie de interrogantes sobre la inconstante investigada; el cuestionario de 

convivencia escolar contiene 31 ítems que responden a las tres dimensiones de 

la inconstante con sus respectivos indicadores, escala de medición, niveles y 

rangos (ver anexo A). 

▪ Validez: en el caso de la inconstante antecedente la validez del instrumento se 

realizó con el análisis factorial exploratorio, se evidenció tres factores 

considerando la regla de Káiser, las comunalidades manifiestan el modelo 

factorial de los ítems entre 43.5% y el 72.8% de la variabilidad, el modelo logró 

explicar el 60.115%   de la variabilidad del constructo del instrumento. 

▪ Confiabilidad: se utilizó el coeficiente Alfa que demostró un coeficiente de 

0.967, lo que significa que ostenta una confiabilidad alta. (Anexo C). 
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▪ Normas de aplicación: para aplicar el instrumento se recomendó a los 

participantes se ubiquen en un espacio iluminado, agradable y cómodo, donde 

no tengan interferencia para contestar el cuestionario enviado a través de un 

Google forms.  

▪ Normas de calificación: concluida la aplicación del instrumento se realizó la 

adición de los ítems considerando las dimensiones de los mismos, en el caso 

inconstante antecedente se utilizó el nivel bajo, medio y alto. (Anexo A) 

Por otro lado, para la inconstante 2 se utilizó las boletas de notas de los 

estudiantes, se entiende por boletas de notas la comunicación escrita del progreso 

del estudiante en relación a su aprendizaje enmarcado en un periodo determinado 

(Lee, 2020; Muñoz & Guskey, 2015). 

3.5 Procedimientos 

Para obtener  los datos necesarios de esta indagación se realizaron las 

coordinaciones con los directivos de las instituciones públicas elegidas, al obtener 

la autorización se solicitó las misivas de presentación de la universidad, concluido 

el trámite de aceptación y teniendo en cuenta el contexto pandémico se procedió a 

elaborar un formulario Google con el instrumento a aplicar, a través de la aplicación 

WhatsApp se compartió el enlace con los docentes tutores quienes usaron la misma 

aplicación para compartir el enlace con los estudiantes; una vez resuelto el 

cuestionario enviaron sus respuestas; asimismo se recogió a través de las 

autoridades de las instituciones la data de las calificaciones del primer bimestre, 

concluido el acopio de información, se procedió a trasladar en un Excel la 

información considerando el código de identificación, edad, sexo, ítems, 

calificaciones de las áreas, toda esta información fue considerada para análisis.  

3.6 Método de análisis de datos 

Al obtener los resultados del estudio se procedió a analizar e interpretar los 

hallazgos, por lo tanto, se elaboraron cuadros estadísticos con sus tablas y figuras 

donde se observaron y resumieron los datos estadísticos más significativos que 

permitirán organizar, registrar, tabular la información recabada en Excel, esta 

información se insertó en el paquete estadístico SPSS 25. En el análisis descriptivo 

se utilizó porcentajes que fueron plasmados en tablas de contingencia; asimismo, 

el análisis inferencial se realizó con las pruebas de normalidad de Kolmogórov-
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Smirnov (Gandica de Roa, 2020); además, se utilizó prueba de regresión logística 

ordinal, para la prueba de hipótesis.  

3.7 Aspectos éticos 

En la realización  de este proyecto, la investigadora ha considerado todos 

los elementos que permiten reconocer la autoría de los investigadores que fueron 

consultados, empleándose las normas APA para referenciar (Castañeda et al., 

2020); asimismo, se garantizó la identidad de los estudiantes que fueron parte del 

estudio en la aplicación del instrumento (Alvarez, 2018). 
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Análisis descriptivo 

Tabla 2 

Asociación entre la inconstante convivencia escolar y logros de aprendizaje 

 Aprendizaje Total 

Bajo Medio Alto 

Convivencia 
escolar 

Baja 
Recuento 5 5 0 10 
% dentro de Conviven-
cia escolar 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Media 
Recuento 30 53 4 87 
% dentro de Conviven-
cia escolar 

34,5% 60,9% 4,6% 100,0% 

Alta 
Recuento 8 74 4 86 
% dentro de Conviven-
cia escolar 

9,3% 86,0% 4,7% 100,0% 

Total 
Recuento 43 132 8 183 
%  23,5% 72,1% 4,4% 100,0% 

 

De la información recabada en la tabla 2 se colige que de los 183 participantes 

72,1% (132) evidencian un nivel medio de aprendizaje; 23,5% (43) un nivel bajo y 

4,4% (4) un nivel alto de aprendizaje. Por otra parte, de los 86 participantes que 

demuestran un alto nivel de convivencia escolar: 86% (74) están asociados con un 

nivel medio de aprendizaje; 9,3% (8) con un nivel bajo y 4,7% (4) con un alto nivel 

de aprendizaje. Además, de los 87 colaboradores que evidencian un nivel medio 

de convivencia escolar:  60,9% (53) están asociados con un nivel medio de 

aprendizaje; 34,5% (30) se relacionan con un bajo nivel de aprendizaje y 4,6% (4) 

están relacionados con un alto nivel de aprendizaje. Finalmente, de los 10 

participantes que demuestran un bajo nivel de convivencia escolar: 50% (5) se 

asocia con un nivel bajo de aprendizaje y 50% (5) con un nivel alto. 
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Tabla 3 

Asociación entre la convivencia escolar y el área de comunicación  

 Comunicación Total 

Bajo Medio Alto 

Convivencia es-
colar 

Baja 
Recuento 4 6 0 10 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

Media 
Recuento 25 54 8 87 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

28,7% 62,1% 9,2% 100,0% 

Alta 
Recuento 8 69 9 86 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

9,3% 80,2% 10,5% 100,0% 

Total 
Recuento 37 129 17 183 
%  20,2% 70,5% 9,3% 100,0% 

 

De la información recabada en la tabla 3 se colige que de 183 participantes: 70,5% 

(129) se encuentran en el nivel medio; 20,2% (37) se encuentran con un nivel bajo 

y 9,3% (17) muestran un nivel alto de aprendizaje del área de comunicación. Por 

otra parte; de los 86 participantes que se encuentran en un nivel alto de convivencia 

escolar: 80,2% (69) se encuentran asociados con el nivel medio de aprendizaje del 

área de comunicación; 10,5% (9) se encuentran asociados con el nivel alto y 9,3% 

(8) se relacionan con un nivel bajo. Además, de los 87 colaboradores que presentan 

un nivel medio de convivencia escolar: 62,1% (54) se encuentran asociados con un 

nivel medio de aprendizaje del área de comunicación, 28,7% (25) se encuentran 

asociados con un nivel bajo y 9,2% (8) se encuentran relacionados con un nivel alto 

de aprendizaje del área de comunicación. Asimismo, de los 10 colaboradores que 

evidencia un bajo nivel de convivencia escolar: 60% (10) se encuentran asociados 

con un nivel medio de aprendizaje del área de comunicación y el 40% (4) se 

encuentran asociados con un nivel bajo. 
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Tabla 4  

Asociación entre la convivencia escolar y el área de ciencias sociales 

 Ciencias sociales  Total 

Bajo Medio Alto 

Convivencia es-
colar 

Baja 
Recuento 6 4 0 10 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Me-
dia 

Recuento 28 53 6 87 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

32,2% 60,9% 6,9% 100,0% 

Alta 
Recuento 15 61 10 86 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

17,4% 70,9% 11,6% 100,0% 

Total 
Recuento 49 118 16 183 
%  26,8% 64,5% 8,7% 100,0% 

 

De la información recaba de la tabla 4 se colige que de los 183 estudiantes: 64,5% 

(118) evidencian un nivel medio de aprendizaje; 26,8% (49) un nivel bajo y 8,7% 

(16) un nivel alto de aprendizaje. Por otra parte, de los 86 participantes que 

demuestran un nivel alto de convivencia escolar: 70,9% (61) están asociados con 

un nivel medio de aprendizaje del área de ciencias sociales; 17,4% (15) con un nivel 

bajo y 11,6% (10) con un nivel alto de aprendizaje de ciencias sociales. Además, 

de los 87 colaboradores que se demuestran un nivel medio de convivencia escolar: 

60,9% (53) están asociados con un nivel medio de aprendizaje del área de ciencias 

sociales; 32,2% (28) están asociados con un nivel bajo y 6,9% (6) con un nivel alto 

de aprendizaje del área de ciencias sociales. Asimismo, de los 10 participantes que 

evidencian un nivel bajo de convivencia escolar: 60% (6) están asociados con un 

nivel bajo de aprendizaje del área de ciencias sociales y el 40% (4) están asociados 

con un nivel medio de aprendizaje. 
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Tabla 5  

Asociación entre la convivencia escolar y el aprendizaje del área de desarrollo 

personal, ciudadanía y cívica (DPC y C) 

 DPC y C Total 

Bajo Medio Alto 

Convivencia es-
colar 

Baja 
Recuento 6 4 0 10 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Media 
Recuento 36 43 8 87 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

41,4% 49,4% 9,2% 100,0% 

Alta 
Recuento 22 46 18 86 
% dentro de Convi-
vencia escolar 

25,6% 53,5% 20,9% 100,0% 

Total 
Recuento 64 93 26 183 
%  35,0% 50,8% 14,2% 100,0% 

 

De la información recaba en la tabla 5 se colige que de los 183 participantes: 50,8% 

(93) evidencian un aprendizaje medio del área de DPC y C; 35% (64) en un 

aprendizaje bajo y 14.2% (26) en un aprendizaje alto. Por otra parte, de los 86 

colaboradores que demuestran un nivel alto de convivencia escolar: 53,5% (46) 

están asociados con un aprendizaje medio del área de DPC y C.; 25,6% (22) se 

encuentran en un nivel bajo y 20,9% (18) en un alto aprendizaje área de DPC y C. 

Además, de los 87 participantes que demuestran un nivel medio de convivencia 

escolar: 49,4% (43) están asociados con un aprendizaje del área DPC y C. de nivel 

medio; 41,4% (36) están relacionados con un nivel bajo y 9,2% (8) con un nivel alto. 

Asimismo, de los 10 colaboradores 60% (6) se asocian con un aprendizaje en el 

área de DPC y C con nivel bajo y 40% (4) con un nivel medio de aprendizaje.  
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Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Tabla 6 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadís-

tico 

gl Sig. 

Convivencia escolar ,053 183 ,200* 

Aprendizaje ,150 183 ,000 

Comunicación ,298 183 ,000 

Ciencias sociales ,162 183 ,000 
Desarrollo personal ciudadanía y 
cívica 

,091 183 ,001 

 

Ho: Las inconstantes y sus dimensiones tienen una distribución normal.          

Ha: Las inconstantes y sus dimensiones no tienen una distribución normal.                 

α = 0.05  

Norma de decisión: 

Si Sig.= p≥ α, se acepta la hipótesis nula 

Si Sig.= p< α, se acepta la hipótesis alterna 

 

La información que se plasma en la tabla 6, señala evidencias de una distribución 

no normal en el estadístico Kolmogorov-Smirnov, con un nivel de confianza de 95% 

y un α=0.05. En consecuencia, se procedió a utilizar la regresión logística ordinal 

para la verificación de los supuestos planteados.  

 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general 

Ho: La convivencia escolar no influye en el logro de aprendizajes en estudiantes del 

VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 

Ha: La convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes en estudiantes del VII 

ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 
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Confianza: 95% 

Significancia: 5%, (∝): 0.05 

Decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 

Estadístico: regresión logística ordinal 

 

Tabla 7 

Regresión logística de la variable aprendizaje en función de la variable convivencia 

escolar 

Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la vero-

similitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 39,049    

Final 21,986 17,063 2 ,000 

Función de vínculo: Logit. 

 

Tabla 8  

 

Prueba Pseudo R-cuadrado para verificar la potencia de influencia de la variable 

antecedente sobre la consecuente 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,189 

Nagelkerke ,117 

McFadden ,165 

Función de vínculo: Logit. 

 

Al hallar la significancia de p=0.000 y es menor de 0.05; se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna; por tanto, se asume que la convivencia escolar influye 

en el logro de aprendizajes. Además, se evidencia que el porcentaje de influencia 

de las variables antecedentes sobre la consecuente es de 18,9% de acuerdo al 

estadístico Cox y Snell; lo que indicaría la existencia de otras variables extrañas 

que alcanzan al 81,1% que influirían en la variable consecuente. 
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Hipótesis especifica 1 

Ho: La convivencia escolar no influye en el logro de aprendizajes en comunicación 

en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 

Ha: La convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes en comunicación en 

estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 

Tabla 9 

Regresión logística de la variable aprendizaje del área de comunicación en función 

de la variable convivencia escolar 

Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la vero-

similitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 33,844    

Final 23,560 10,284 2 ,006 

Función de vínculo: Logit. 

 

Tabla 10 

Prueba Pseudo R-cuadrado para verificar la potencia de influencia de la variable 

antecedente sobre la consecuente 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,155 

Nagelkerke ,169 

McFadden ,136 

Función de vínculo: Logit. 

 

Al descubrir que la significancia de p=0.006 y es menor de 0.05; en consecuencia, 

la hipótesis nula es rechazada y la alterna se acepta; por tanto, se asume que la 

convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes en comunicación en 

estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. Asimismo, se evidencia 

que el porcentaje de influencia de la variable antecedente sobre la consecuente es 

de 16,9% según el estadístico de Nagelkerke, lo que indicaría que existen otras 

variables no conocidas que alcanzan el 83,1% que influirían en la inconstante 
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consecuente. 

Hipótesis específica 2 

Ho: La convivencia escolar no influye en el logro de aprendizajes en ciencias 

sociales en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 

Ha: La convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes en ciencias sociales 

en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. 

Confianza: 95% 

Significancia: 5%, (∝): 0.05 

Decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 

Estadístico: regresión logística ordinal 

Tabla 11 

Regresión logística de la variable aprendizaje del área de ciencias sociales en 

función de la convivencia escolar  

Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la vero-

similitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 31,245    

Final 20,035 11,210 2 ,004 

Función de vínculo: Logit. 

 

Tabla 12 

Prueba Pseudo R-cuadrado para verificar la potencia de la variable antecedente 

sobre la consecuente 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,159 

Nagelkerke ,173 

McFadden ,136 

Función de vínculo: Logit. 

 

Al hallar la significancia de p=0.004 y es menor de 0.05; la hipótesis nula es 

rechazada y la alterna es aceptada, por lo tanto, se asume que la convivencia 
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escolar tiene influencia en el logro de aprendizajes en ciencias sociales en 

estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. Además, se denota que 

el porcentaje de influencia de la inconstante antecedente sobre la consecuente es 

de 17,3% según el estadístico de Nagelkerke, lo que implicaría que existen otras 

inconstantes extrañas que alcanzan el 82,7% que influirían en la variable 

consecuente. 

Hipótesis específica 3 

Ho: La convivencia escolar no influye en el logro de aprendizajes en desarrollo 

personal, ciudadanía y cívica en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa 

Anita-2022. 

Ha: La convivencia escolar influye en el logro de aprendizajes en desarrollo 

personal, ciudadanía y cívica en estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa 

Anita-2022. 

Confianza: 95% 

Significancia: 5%, (∝): 0.05 

Decisión: si p≥ ∝ se acepta Ho; si p <∝ se rechaza Ho 

Estadístico: Regresión logística ordinal 

 

Tabla 13 

Regresión logística de la variable aprendizaje del área de DPC y C, en función de 

la convivencia escolar 

Información sobre el ajuste de los modelos 

Modelo -2 log de la vero-

similitud 

Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 32,694    

Final 21,812 10,882 2 ,004 

Función de vínculo: Logit. 

 

 

 



40 
 

Tabla 14 

Prueba Pseudo R-cuadrado para verificar la potencia de la variable antecedente 

sobre la consecuente 

Pseudo R-cuadrado 

Cox y Snell ,158 

Nagelkerke ,167 

McFadden ,130 

Función de vínculo: Logit. 

 

Al conseguir una significancia de p=0.004 y es menor de 0.05; la hipótesis nula es 

rechazada y la alterna es aceptada, en consecuencia, se asume que la convivencia 

escolar si tiene influencia en el logro de aprendizajes en DPC y C en estudiantes 

del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022. Asimismo, se evidencia que el 

porcentaje de la inconstante antecedente sobre la consecuente es de 16,7% según 

el estadístico de Nagelkerke, lo que indicaría que existen otras inconstantes 

extrañas que alcanzan el 83,3% que influirían en la inconstante consecuente. 
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En esta indagación se consideró prioritario la búsqueda de certezas de asociación 

de la inconstante convivencia escolar en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes del VII ciclo de secundaria, en ese sentido los hallazgos encontrados a 

través de los estadísticos han hecho factible el contraste con otras indagaciones y 

con las teorías existentes. 

En la hipótesis general se pudo observar que la convivencia escolar si tiene 

influencia en el logro de los aprendizajes de los estudiantes del VII ciclo de 

secundaria, alcanzando una sig. de p=0.000 y al ser menor de 0.05 se acepta la 

alterna; Además, se evidencia que el porcentaje de influencia de las variables 

antecedentes sobre la consecuente es de 18,9% de acuerdo al estadístico Cox y 

Snell; lo que indicaría la existencia de otras variables extrañas que alcanzan al 

81,1% que influirían en la variable consecuente.  

En ese sentido, estos hallazgos guardan relación con lo sostenido por  

Fernandez  (2020)  cuyos resultados indicaron que después de aplicar el estímulo 

se mejoraron las relaciones y el ambiente en el aula paso del 22% al 63%; asimismo 

obtuvieron un alto nivel de logros académicos que se elevó en un 36%, a diferencia 

del grupo de control donde se aprecia un incremento solo del 3% en el nivel alto, 

quedando establecido que existe una diferencia significativa favorable del grupo 

experimental; por lo tanto, se afirma que el modelo aplicado ayudó a mejorar la 

convivencia escolar y por ende el rendimiento en los participantes.  

En esa línea de coincidencias, Hyseni Duraku & Hoxha, (2021) en su 

indagación con el fin de conocer la asociación entre el clima escolar y el nivel 

académico, hallaron que existe correspondencia positiva entre la percepción de 

seguridad y el rendimiento académico de los educandos; además, se establece que 

en un medio escolar donde los estudiantes sienten que hay justicia, seguridad y 

que son apoyados emocional y físicamente contribuye de manera positiva en el 

rendimiento académico;  asimismo, presentan un hallazgo interesante referente a 

que la formación educativa de la progenitora tiene una significancia importante en 

el rendimiento académico del estudiante. 

Por otro lado, Zysberg & Schwabsky, (2020) en el  modelo que aplicaron para 

conocer si  la autoeficacia media entre la inconstante ambiente escolar y el 

aprovechamiento  de los educandos; los resultados sostienen que 2 de las 

dimensiones del clima escolar se asocian positivamente con la autoeficacia y a su 
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vez se relacionan positivamente con los logros académicos, sin embargo señalan 

que el clima escolar no muestra que se colige directamente con los logros de 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta, las bases teorías del planteamiento que realizó 

Aristóteles dice que el individuo es un acto en potencia es decir es la sustancia que 

posee y que hacen viable sus capacidades en toda su magnitud y que le otorga una 

naturaleza que le permite diferenciarse de otros seres (Platonov, 2021). Además, 

Aristóteles plantea que el ser como ente esta llamado por su propia naturaleza a no 

vivir aislado, sino por el contrario su naturaleza le lleva a relacionarse y realizarse 

(Bueno, 2018); en otras palabras los individuos necesitan de otros para vivir o para 

sobrevivir, el hombre puede lograr su desarrollo pleno en la convivencia de una 

comunidad, un buen hombre también puede convertirse en un buen ciudadano que 

al mismo tiempo se verá reflejado en una sociedad  armónica donde se respeten 

las diferencias. 

Asimismo, Cortina, (2004) sostiene, que el fin de educar no puede reducirse 

a la mera transmisión de capacidades cognoscitivas y sociales, se debe incorporar 

en la práctica educativa principios axiológicos como el dialogo, el respeto mutuo, el 

libre albedrio, entre otros, que contribuyan en la construcción de una sociedad 

democrática donde se pueda desarrollar la persona; en ese sentido Fierro & 

Carbajal (2019) definieron  la convivencia en la escuela como el resultado del 

trabajo en la construcción de la paz permanente entre los participantes de una 

comunidad educativa; por lo tanto, los conflictos que se pueden presentar en el 

ámbito escolar deben ser abordados y resueltos con acciones educativas y que 

gestionen la inclusión, la equidad además de la participación constructiva en el 

manejo de las diferencias y confrontaciones. 

Desde la perspectiva de la teoría relacional de Donati  el aporte consiste en 

replantear socialmente la escuela, pues permite que docentes, directivos y otros 

agentes sociales, puedan comprender con mayor amplitud las relaciones que se 

establecieron de manera inadecuada en cualquier contexto, de esa forma pueden 

intervenir positivamente y reformular patrones estables producto de la interacción 

educativa; es decir,  la sana convivencia que permite buscar y alcanzar el bienestar 

y estabilidad emocional de los educandos, propiciando  positivamente en ellos 

logros de aprendizaje  (Sandoval & Garro, 2017). 
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Continuando con el análisis teórico, se dimensionó la convivencia escolar en: 

convivencia democrática, inclusiva y pacífica. La convivencia inclusiva debe ser 

entendida desde la dignidad del ser, es decir a partir del valor característico de la 

persona eso implica sus propios rasgos individuales, sociales y culturales (Morales 

et al., 2018); asimismo,  la convivencia relacionada con la democracia, se entiende 

como la intervención y responsabilidad compartida en la creación y monitoreo de 

los convenios adoptados y que rigen la vida en comunidad, escuela y en el aula, 

asimismo, el cómo se resuelven las disputas, desavenencias o confrontaciones 

(Morales et al., 2018). Finalmente, la dimensión pacifica que implica habilidades, 

destrezas  para entablar relaciones sociales fundamentadas en  valores,  son el 

respeto mutuo, la consideración por el otro, la paciencia y el fiarse no solo en las 

personas sino también en las instituciones, (Morales et al., 2018). 

Por otro lado, en la hipótesis general se debe tener en cuenta según el 

estadístico de Cox y Snell que existe un 81,1% de influencia en inconstantes 

extrañas que intervienen en el aprendizaje, una de ellas podría ser el grado de 

formación educativo de la progenitora tiene influencia en logro del aprendizaje del 

estudiante, es decir que a mayor apoyo se tengan los escolares de sus progenitores 

mejores resultados obtienen (Hyseni Duraku & Hoxha, 2021); otro factor que estaría 

influyendo en el desenvolvimiento  del aprendizaje estudiantil  es la percepción de 

autoeficacia del estudiante (Zysberg & Schwabsky, 2020), que ciertamente no han 

sido objeto de estudio de esta indagación, sin embargo, sería beneficioso en otro 

estudio tomarlas en cuenta como inconstantes que intervendrían en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

En relación a los datos estadísticos en la hipótesis especifica 1 se evidencia 

que el valor de p=0.006 es menor de 0.05; en consecuencia, la hipótesis nula es 

rechazada y la alterna se acepta; por lo tanto, la variable antecedente tiene 

influencia en la consecuente en el aprendizaje del área de comunicación en 

estudiantes del VII ciclo de secundaria. Asimismo, se evidencia que el porcentaje 

de influencia de la variable antecedente sobre la consecuente es de 16,9% según 

el estadístico de Nagelkerke, lo que indicaría que existen otras variables no 

conocidas que alcanzan el 83,1% que influirían en la inconstante consecuente. 

 En ese sentido los hallazgos de esta indagación guardan relación con Ma 

et al. (2022) en la pesquisa que realizaron, demostraron que el clima disciplinario 
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se relacionó significativamente con el desempeño de lectura (r = 0.202,pag <.01), 

es decir que el clima disciplinario moderó significativamente la relación entre el 

autoconcepto  y  rendimiento lector a nivel escolar, los autores concluyeron que las 

escuelas que poseen un ambiente armónico favorecen a  los estudiantes en el 

aprovechamiento de la retroalimentación que reciben de parte de sus maestros; 

por lo tanto, puedan optimizar sus logros de aprendizaje. 

En relación a esta indagación, existe coincidencia con  Bravo-Sanzana et al. 

(2020) en  reconocer los factores del clima social del aula que influyen en el 

desempeño de los estudiantes; los hallazgos señalaron que el puntaje promedio de 

matemática se incrementó cerca de 12 puntos en relación con las medidas 

existentes de disciplina; pero, el promedio se reduce en seis puntos al tener 

violencia escolar, cuando hay violencia profesor-alumno se reduce cinco puntos y 

la existencia del consumo de drogas en el entorno lo reduce en seis puntos; 

concluyen que la formación de los estudiantes debe contemplar un ambiente 

acogedor, organizado que promueva los aprendizajes y el bienestar de la 

colectividad institucional.  

En referencia al sustento teórico  del pensar filosófico de Platón, en el que 

pone énfasis en la idea del bien como causa de todo el accionar del ente; el bien 

es propio del ente, donde el estado corporal conforma una unidad, y esta unidad 

nos remite a el alma, donde las ideas son causadas por la idea del bien 

(Bruchmüller, 2009). En ese sentido, la idea del bien expresado en el accionar del 

estudiante facilitaría el aprendizaje de la comunicación y socialización entre pares. 

Continuando con el análisis, la teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza, que 

el ser es dinámico, diligente, tiene la habilidad de adaptarse a su contexto, de 

aprender y a la vez poner en práctica lo aprendido;  asimismo, se comprende que 

el aprendizaje y el conocimiento del individuo son resultado de la interacción social 

y eso incluye a la cultura, donde la comunicación tiene un lugar primordial 

(Daneshfar & Moharami, 2018). Además, la teoría  del  aprendizaje social  

propuesto por Bandura, sustenta que el contexto donde se moviliza el sujeto se 

basa en la diversidad de patrones de conducta, Moctezuma (2017).  

Desde esta perspectiva el aprendizaje social, se da mediante la observación 

y modelado de conductas, eso implica la observación de las conductas de otros y 

estas ejercen influencia en el proceso de aprendizaje del individuo; pero eso no 
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significa que sea una repetición exactamente igual a lo observado ya que existen 

procesos cognoscentes que facultan a la persona a decidir cómo comportarse;  

Además el sujeto para apropiarse y almacenar la información recibida, debe hacer 

uso de diversos símbolos contemplados en el lenguaje (Rodríguez & Cantero, 

2020). En ese sentido, desde el área de comunicación se busca el 

desenvolvimiento e interacción a través de competencias comunicativas que 

permitan al estudiante la comprensión del mundo actual, real y ficticio, la interacción  

en los estudiantes hace factible   la comunicación sociocultural (Minedu, 2016).  

Por otro lado, la hipótesis especifica 1 según el estadístico Nagelkerke existe 

una influencia de 83,1% de las inconstantes extrañas que intervienen en el 

aprendizaje de comunicación de los estudiantes, una de las inconstantes extrañas 

podría ser el autoconcepto, el cual se refiere al desconocimiento que tienen los 

estudiantes de sus destrezas y potencialidades que les facilitaría obtener mejores 

resultados en sus aprendizajes (Ma et al., 2022). 

En los datos estadísticos de la hipótesis especifica 2 se evidencia la 

significancia de p=0.004 y es menor de 0.05; la hipótesis nula es rechazada y la 

alterna es aceptada, por lo tanto, se asume que la convivencia escolar tiene 

influencia en el logro de aprendizajes en ciencias sociales en estudiantes del VII 

ciclo de secundaria. Además, se denota que el porcentaje de influencia de la 

inconstante antecedente sobre la consecuente es de 17,3% según el estadístico de 

Nagelkerke, lo que implicaría que existen otras inconstantes extrañas que alcanzan 

el 82,7% que influirían en la variable consecuente.  

En relación a los antecedentes que coinciden con la indagación, Ochoa & 

Peréz (2019) realizaron una pesquisa cuyo  objetivo fue analizar el impacto del 

método de APS en la mejora de la convivencia de la escuela; los resultados 

señalaron que con la aplicación del APS se mejoró el clima de convivencia en la 

escuela; además, se lograron modificaciones en las practicas pedagógicas y los 

educandos fueron protagonistas del proyecto; en ese sentido concluyeron que para 

realizar mejoras en la convivencia se necesita promover métodos que cambien no 

solo nuestras practicas pedagógicas en la escuela si no también que cambien las 

políticas y prácticas de gestión; pues no es suficiente  implementar de leyes, 

normas, reglamentos,  o incluso asignaturas.  

Al respecto, Holguin et al. (2020) ejecutó una indagación cuyos  hallazgos 
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indican que los movimientos artivistas acrecentaron la convivencia de la escuela, 

en el aspecto democrático y directo concluyendo que estas circunstancias 

empíricas refuerzan las capacidades y habilidades del aprendiz permitiéndole el 

análisis, el autocontrol, el orden de sus emociones, el trabajo cooperativo como 

recursos a emplear en la manifestación artivista de su mundo estudiantil.  

Prosiguiendo con el análisis, encontramos a  Zamora  (2020) en su pesquisa 

identificó los efectos de emplear estrategias de aprendizaje colaborativo con la 

intención  de solucionar las desavenencias en los educandos; señaló como 

resultado el puntaje promedio sobre las maneras de resolver de conflictos 

estudiantiles; asimismo, al culminar la aplicación del programa se observó una 

mejora en el puntaje (14,06) respecto  al puntaje inicial (9,50) el autor concluyó que 

el desarrollo del programa promueve formas de resolver las desavenencias y que 

contribuyen a detener las confrontaciones vehementes.  

En relación a los hallazgos, Donati con su teoría relacional contribuye a 

comprender la complejidad de las sociedades, ayuda en el análisis de los distintos 

fenómenos que acontecen en las ellas; además, sostiene que la sociedad puede 

ser explicada como relación social que se vinculan, se transforman y se diluyen en 

el transcurso del tiempo (Sandoval & Garro, 2012). 

En ese sentido, la convivencia escolar se entiende como un proceso 

relacionado con la dimensión interpersonal pero también comunitaria, es en la 

comunidad donde se congrega el accionar de los diversos individuos y eso incluye 

el intercambio de políticas, de normas, y otras acciones establecidas por las 

instituciones, siendo todo ello un aspecto muy significativo en la vida de la escuela 

y que además es el reflejo de su historia (Fierro  2013). 

Asimismo, las teorías constructivistas que tratan de explicar en qué consiste 

el fenómeno humano y como este se relaciona con los procesos que implican 

adquirir los saberes; además, interpreta la realidad desde la perspectiva de la 

episteme y la psiquis relacionada con la educación. El conocimiento se produce en 

la persona cuando esta interactúa en su realidad social, empleando el lenguaje para 

interactuar con los que le rodean (Córdoba, 2020). Asimismo, la teoría 

constructivista señala que los educandos aprenden cuando logran hacer suyos los 

saberes en las diversas experiencias educativas socioemocionales provocando una 
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nueva situación de aprendizaje debido a este proceso se logra relacionar lo que se 

aprende con aspectos de motivación, de afecto y con la acción de aprender.  

Además, la teoría del aprendizaje sociocultural, sostiene que para lograr 

adquirir el saber es un requisito primordial la conexión entre el ser y el medio que 

lo rodea; es decir, logra aprender a través del entorno y las experiencias; por lo 

tanto, los factores sociales son determinantes en el aprendizaje del estudiante 

(Córdoba, 2020). En relación a la perspectiva del área de ciencia sociales esta 

contribuye para que los educandos sean conscientes de los cambios que pueden 

producir como seres históricos que se identifican con su espacio territorial,  

independientemente de la diversidad existe un vínculo de unidad y aspectos que 

se pueden desarrollar con prontitud en un ambiente de convivencia sana (Minedu, 

2016) 

Por otro lado, en el caso de la hipótesis específica 2 según el estadístico 

Nagelkerke existe una influencia de 82,7% de inconstantes extrañas que 

intervienen en el aprendizaje de ciencias sociales de los estudiantes, pueden ser 

las prácticas de gestión de la escuela; las que estarían influyendo en el logro de 

los aprendizajes; es decir, que el buen funcionamiento de la organización  escolar 

podrían contribuir en la mejora de los resultados del educando (Ochoa & Peréz 

(2019).   

Respecto, a la data de la estadística de la hipótesis especifica 3 se evidencia 

una significancia de p=0.004 y es menor de 0.05; la hipótesis nula es rechazada y 

la alterna es aceptada: por lo tanto, se asume que la convivencia escolar si tiene 

influencia en el logro de aprendizajes en DPC y C en estudiantes del VII ciclo de 

secundaria. Asimismo, se evidencia que el porcentaje de la inconstante 

antecedente sobre la consecuente es de 16,7% según el estadístico de Nagelkerke, 

lo que indicaría que existen otras inconstantes extrañas que alcanzan el 83,3% que 

influirían en la inconstante consecuente. 

Desde esa perspectiva, se hallan coincidencias con Valdés  et al. (2019), 

investigaron las características de la convivencia y la cultura escolar desde una 

óptica inclusiva,  entre los resultados que muestra la investigación se observó que 

existió una diferenciación en las dimensiones evaluadas entre las escuelas A y B; 

donde se apreció que la escuela A mostró una mayor frecuencia en la práctica de 

una convivencia inclusiva en los educandos, padres y profesionales; mientras que 
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la escuela B se apreció una menor frecuencia de acciones asociadas a prácticas 

de convivencia inclusiva en estudiantes, en padres y profesionales. Por lo tanto, la 

interacción e inclusión en las aulas son importantes para encaminar los 

desenvolvimientos educativos, la inclusión aseguró que los estudiantes puedan 

acceder y participar del proceso educativo; los investigadores concluyeron que la 

convivencia escolar y la cultura inclusiva son parte importante en el avance y mejora 

de una escuela. 

Continuando con las coincidencias, Cerda et al. (2018) en su pesquisa 

contrastaron la visión de los educandos con progreso típico y con progreso no típico 

(NEE) y la implicancia que tiene con su desempeño escolar; los hallazgos 

mostraron que los educandos con NEE tienen la percepción que están más 

expuestos a situaciones de violencia en su centro educativo en comparación con 

los estudiantes de un progreso típico, además manifestaron la incidencia negativa 

existente sobre el actuar académico de los estudiantes que padecen acciones de 

agresión e intimidación; por lo tanto, es necesario la mediación del docente y de 

sus compañeros, ya que su accionar solidario sirven de ayuda para menguar lo 

negativo de las agresiones; así mismo, refuerza el desarrollo de sus habilidades 

sociales.   

En esa misma línea, Yamanija et al. (2018) en su indagación  relacionaron 

la disposición del desenvolvimiento entre el coexistir democrático en los 

estudiantes; los hallazgos descriptivos mostraron que existe una correlación 

positiva de consideración (0,678) y de gran medida (0,01) entre las dos 

inconstantes, los autores concluyeron que es necesario ampliar la investigación 

con un estudio cualitativo para comprender la óptica de los colaboradores y los 

procedimientos pedagógicos existentes en el aula.  

Desde esta óptica, Fierro et al (2010, citado en Morales et al. 2018) la 

convivencia inclusiva debe ser entendida desde la dignidad del ser, es decir a partir 

del valor característico de la persona eso implica sus propias rasgos individuales, 

sociales y culturales. Asimismo, reconoce la importancia que se le debe dar a la 

obtención de sus logros producto de su esfuerzo, de sus habilidades y destrezas, 

también debe considerarse el hecho de ser parte del grupo y por ende de la 

comunidad, las actividades colaborativas del grupo de la escuela contribuyen con 

la dinámica y acción de los estudiantes, pero también con su aprendizaje.  
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En ese sentido, Bandura propone que la retroalimentación promueva la 

autorregulación y autorreflexión de parte del aprendiz; además, puede elaborar un 

plan de acción y elegir lo que va observar como modelo dentro de su contexto el 

cual le ayude a perfeccionar progresivamente su aprendizaje. (Rodríguez y 

Cantero, 2020). Además, el área de DPC y C, se enfoca en la posibilidad de lograr 

en el estudiante no solo conozca sus destrezas y potencialidades; sino también, 

hacer uso de ellas para su beneficio personal y colectivo; además, que tenga 

practicas reflexionadas de lo que implica ser ciudadano que le lleven a involucrase 

en trabajar por tener un espacio de convivencia sana. Eso implica que sabe 

interactuar, asume acuerdos, maneja las diferencias y promueve el bien común, 

entre otros (Minedu, 2016) 

Finalmente; en la hipótesis especifica 3 según el estadístico de Nagelkerke, 

señala que existen otras inconstantes extrañas que alcanzan el 83,3% que influirían 

en la inconstante consecuente; en este caso podría ser que la cultura inclusiva sea 

una de la inconstantes extrañas que intervienen en el aprendizaje de DPC y C. de 

los educandos Cerda et al. (2018); es decir, que la práctica de una cultura inclusiva 

en la escuela genere una mejora de los desenvolvimientos  educativos, la práctica 

de valores y el acceso a la educación. 
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VI. CONCLUSIONES 
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Teniendo en cuenta los hallazgos y concluido el análisis de esta indagación, se 

establecieron las siguientes conclusiones: 

 

Primera: el planteamiento del objetivo general se orientó a conocer la influencia de 

la convivencia escolar en los logros de aprendizaje de los estudiantes del VII 

ciclo de secundaria. Santa Anita-2022; los hallazgos encontrados señalaron 

que la variable antecedente ostenta efectos significativos en la consecuente; 

asimismo, el estadístico Cox y Snell señala que existe una potencia de 

influencia de 18,9%. 

Segunda: considerando los hallazgos del primer objetivo específico se estableció 

que la convivencia escolar influye en el logro de aprendizaje en 

comunicación en estudiantes de secundaria, en razón que el valor p=0.006; 

asimismo, el estadístico de Nagelkerke evidenció que hay influencia de 

16,9%. 

Tercera: para el segundo objetivo específico de esta indagación se estableció que 

si hay una influencia significativa de la variable antecedente sobre el logro 

de aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes de secundaria en razón 

que el valor p=0.004; además, el estadístico de Nagelkerke evidenció una 

influencia de 17,3%. 

Cuarta: finalmente, en el tercer objetivo específico de esta pesquisa se estableció 

la influencia significativa de la variable antecedente en el logro de 

aprendizaje en DPCyC en estudiantes del VII ciclo de secundaria, Santa 

Anita-2022. En razón que se evidenció un valor de p=0.004; además, se 

evidencia una influencia según el estadístico de Nagelkerke de 16,7%. 
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VII. RECOMENDACIONES 
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Primera: desde el Ministerio de Educación se han trabajado diversas políticas, 

directrices, planes, entre otros para favorecer una sana convivencia dentro de 

las escuelas; sin embargo, se recomienda que el responsable de convivencia 

escolar cuente con una plaza presupuestada dentro de la escuela, para 

coordinar las acciones a realizar con el equipo docente en pleno, con el fin de 

promover prácticas para una sana convivencia, prever y dar seguimiento a los 

posibles eventos negativos que pueden surgir producto del accionar de los 

educandos en el aula, buscando  que mejorar la convivencia en la institución 

educativa. 

Segunda: desde el Ministerio de Educación y Ugel deben considerar una atención 

especial a los docentes que conforman los equipos de tutoría y convivencia en 

las escuelas; en vista que los responsables no suelen permanecer demasiado 

tiempo en su responsabilidad debido a lo complejo de sus funciones; por tanto, 

deben recibir con antelación al inicio del año escolar una capacitación que le 

permita accionar eficientemente en su responsabilidad. 

Tercera: en relación a los hallazgos de la indagación, si bien es cierto se asienta 

que existe influencia de la convivencia escolar en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes, existen otras inconstantes que también influyen; por tanto, 

sería conveniente que se realicen investigaciones profundizando por ejemplo: 

el nivel de preparación de la madre,  la práctica de la cultura inclusiva en la 

escuela, como el nivel de organización de la escuela, inconstantes que también 

estarían influyendo en el logro de aprendizajes. 

Cuarta: en relación a la metodología de la pesquisa se consideró un diseño 

correlacional causal; sin embargo, se sugiere para nuevas indagaciones 

considerar otros tipos de diseños de investigación que permitan explorar otras 

vías de influencia en relación a las inconstantes de estudio, lo que permitiría 

entender mejor el problema indagado.   
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VIII. PROPUESTA 
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7.1 Propuesta de solución al problema. 

7.1.1 Datos informativos 

▪ Región  : Lima Metropolita 

▪ Distrito : Santa Anita 

▪ Localidad : Instituciones educativas pertenecientes a la Red 04 

▪ Título del proyecto: “Programa de talleres para fortalecer la convivencia en 

la escuela”. 

7.2 Beneficiarios 

▪ Inmediatos: estudiantes del quinto de secundaria que participen del 

programa de talleres para fortalecer la convivencia en la escuela. 

▪ No directos: estudiantes de grados inferiores; docentes de secundaria y 

padres de familia,   

7.3 Justificación 

Este programa de talleres de convivencia escolar será beneficioso para los 

participantes porque contribuirá a mejorar la interacción entre los ellos y su entorno; 

además, se sensibilizará en la importancia de llegar a acuerdos consensuados que 

regulen una sana convivencia en el aula, donde valores como el respeto, 

responsabilidad, empatía y el bien común sea parte de su accionar cotidiano.  

Asimismo, proporcionará espacios de encuentros reflexivos entre pares para 

facilitar de esta forma la concientización de sus potencialidades, habilidades y 

destrezas en la adquisición y logro de su aprendizaje.  

  

7.4 Descripción de la problemática 

En la actualidad, se ha observado en las instituciones educativas que forman 

parte de esta indagación que durante los años 2020 y 2021 se presentaron distintos 

episodios que han generado dificultades en la convivencia a causa del accionar 

inadecuado de los estudiantes.  

Además, se observó la falta de compromiso durante la impartición de las 

clases virtuales, poco interés por socializar a través de las videoconferencias, no 

se respetaron los acuerdos de convivencia del aula virtual, poca regularidad de 

entrega de actividades; por lo tanto, en casos extremos algunos estudiantes no 
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lograron ser evaluados, entre otros.  

 

7.5 Logros de la propuesta en beneficiarios 

▪ Inmediatos 

Los resultados de la presente indagación demostraron la necesidad de 

aplicar un programa de talleres de convivencia escolar, con el fin de fomentar 

una sana convivencia en el aula, generar espacios de reflexión para 

promover en el estudiante un compromiso en la obtención de sus logros de 

aprendizaje. En consecuencia, la propuesta facilitará al estudiante las 

herramientas necesarias que le permitan interrelacionarse adecuadamente, 

tener capacidad de reflexión, un mejor desenvolvimiento en el aspecto 

educacional y el bienestar comunitario.  

▪ No directos 

Los estudiantes que no participarán del taller, pero que se favorecen al tener 

docentes sensibilizados referente a las prácticas idóneas de convivencia; 

asimismo, docentes que mejoran la forma de interrelación con los 

estudiantes y con los padres de familia. 

 

7.7 Objetivos 

A. Objetivo general 

▪ Implementar un programa de talleres para el fortalecimiento de una 

convivencia escolar idónea en estudiantes de 5to se secundaria. 

B. Objetivos específicos 

▪ Ejecutar jornadas reflexivas para fomentar el compromiso en la 

adquisición del logro de aprendizaje en los estudiantes. 

▪ Crear espacios socioafectivos para afianzar la interacción idónea entre 

los estudiantes. 

▪ Promover campañas de sensibilización en relacion a la importancia de la 

práctica de valores en su contexto estudiantil. 

 

7.8  Resultados esperados 

Tabla 15 

De los resultados esperados en función de los objetivos  
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Objetivo Especifico Posibles resultados 

▪ Ejecutar jornadas reflexivas para 

fomentar el compromiso en la 

adquisición del logro de aprendizaje en 

los estudiantes. 

▪ Estudiantes conscientes de la 

importancia que la adquisición de 

aprendizajes para su formación integral. 

▪ Crear espacios socioafectivos para 

afianzar la interacción idónea entre los 

estudiantes. 

▪ Estudiantes que interactúan de manera 

proactiva en las diferentes actividades 

educativas propuestas durante su 

proceso de aprendizaje. 

▪ Promover campañas de sensibilización 

en relación a la importancia de la 

práctica de valores en su contexto 

estudiantil. 

▪ Estudiantes que practican los valores 

propuestos por su institución educativa 

en el contexto donde se desenvuelven. 

 

7.9 Costos de la implementación 

Tabla 16 

De los recursos y costos de la propuesta 

Recursos Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Humanos 

 

Docentes tutores 

de quinto año de 

secundaria 

09      ------- ------ 

     

     

Materiales Papel bond 1 millar 24 24 

 Papel de color 2 millar 30 60 

 Papelotes  2 cientos 24 48 

 Plumones  4 cajas 25 100 

 Limpia tipo 2 unidades 3 6 

Sub total   s/. 258 

Servicios     

 movilidad 20 1 20 

Sub total   s/. 20 

Total   s/. 278 
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Anexo A: matriz de operacionalización de las variables 

Matriz de operacionalización Variable 1: Convivencia escolar 

 
Variable 

de  
estudio 

Definición  
conceptual  

Definición  
operacional 

Dimensión indicadores Ítems Valor y  
escala 

Niveles y  
rangos 

V
a

ri
a

b
le

 1
 

C
o

n
v

iv
e

n
c
ia

 e
s

c
o

la
r 

La convivencia es-

colar es el resultado 

del trabajo de la 

construcción de la 

paz, de manera par-

ticipativa y cons-

tructiva en el ma-

nejo de las diferen-

cias confrontativas 

que se presentan 

entre los integran-

tes de la comunidad 

educativa. Fierro y 

Carbajal (2019) 

Para la variable 

convivencia escolar 

se considera las di-

mensiones de inclu-

sión, democracia y 

paz, para conocer 

el nivel de influencia 

de la variable en los 

aprendizajes. Se 

utilizó un cuestiona-

rio para establecer 

si existe influencia 

de la variable 1 so-

bre la variable 2. 

Inclusión 

- Trato equitativo 
- Integración y atención a necesida-

des   distintas. 
- Desarrollo de capacidades para la 

atención a rezago académico y 
riesgo social. 

- Acciones de buen trato y apoyo a 
estudiantes. 

- Reconocimiento y valoración del 
esfuerzo. 

- Participación de padres de familia 
para el apoyo a estudiantes. 

- Promoción del trabajo colabora-
tivo entre estudiantes. 

(6) 

(3) 

(5,10, 

11) 

(4,7) 

(8,9) 

 

(2, 12) 

(1) 

 

 

 

Nunca=0 

Pocas  

veces=1 

Frecuen-

te-

mente=2 

Siem-

pre=3 

 
 
 
 
 

Bajo 

(1-31) 

 

Medio 

(32-62) 

 

Alto 
(63-93) 

Democracia 

- Aplicación consistente y justa de 
las normas. 

- Oportunidades de participación y 
dialogo. 

- Confianza mutua estudiantes-do-
centes 

(5,6,9) 

(2,4,7) 

(1,3,8) 

 

Paz 

- Prácticas de respeto y legalidad. 
- Acciones coordinadas para pre-

venir conductas de riesgo. 
- Promoción de la cohesión y la 

confianza en los estudiantes. 
- Trato respetuoso de los profeso-

res a los estudiantes. 

(1,2,7,8,

9,10) 

(4) 

(5) 

(3) 

 



 

Matriz de operacionalización Variable 2: Aprendizaje 

Variable de 

estudio 

Definición conceptual Definición operacional Áreas  Promedios  Valor y 

escala 

Niveles y 

rangos 

 

 

 

Variable 2 

Aprendizaje  

Vygotsky nos dice que el 

aprendizaje es un proceso 

colaborativo que se da en 

el contexto social es decir 

que el aprendizaje y el 

conocimiento del individuo 

son resultado de la 

interacción social y eso 

incluye a la cultura, donde 

la comunicación tiene un 

lugar primordial. 

(Schunk, 2012) 

La variable aprendizaje 

está conformada para 

este estudio por las áreas 

de comunicación, ciencias 

sociales y desarrollo 

personal, ciudadanía y 

cívica, por ello se utiliza 

los promedios de las 

competencias de las 

áreas mencionadas. 

Área 

comunicación 

 

 

 

AC=Se comunica 

oralmente + Lee 

diverso tipos de texto 

en su lengua 

materna + escribe 

diversos tipos de 

textos en su lengua 

materna/3 

 

Escala de 

intervalo 

 

0 - 20 

 
 
 
 
 

Alto=17-20 

Medio=12-

16 

Bajo=05-11 

 

Ciencias sociales 

CS=Construye 

interpretaciones 

históricas + Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el 

ambiente/3 

Desarrollo 

personal 

ciudadanía y 

cívica  

DPCyC=Construye su 

identidad + convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común/2 

 

 

 

 



 

Anexo B: matriz de consistencia  

Matriz de consistencia 
Título: Convivencia escolar en el logro de aprendizajes em estudiantes del VII ciclo de secundaria. Santa Anita-2022 
Autor: Patricia Sandra Lopez Perez 

Problema  Objetivos Hipótesis Organización de las variables 

Problema general   Objetivo general  Hipótesis general Variable independiente: Convivencia escolar 

 

¿Cuál es la influencia 

de la convivencia esco-

lar en el logro de 

aprendizajes en estu-

diantes del VII ciclo de 

secundaria Santa 

Anita-2022? 

 
Determinar la influen-

cia de la convivencia 

escolar en el logro de 

aprendizajes en estu-

diantes del VII ciclo de 

secundaria. Santa 

Anita-2022. 

 

 
La convivencia escolar 
influye en el logro de 
aprendizajes en estu-
diantes del VII ciclo de 
secundaria. Santa Anita-
2022. 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles/ 
rangos 

Inclusión 
- Trato equitativo. (6) 

 

 

Democracia 

- Integración y atención a 

necesidades   distintas. 

(3) 

 

Bajo: 2-5 
Medio: 6-
11 
Alto: 12-20 - Desarrollo de capacidades 

para la atención a rezago 

académico y riesgo social. 

(5,10, 

11) 

 

- Acciones de buen trato y 

apoyo a estudiantes. 

(4,7) 

 

Paz 

- Reconocimiento y valoración 
del esfuerzo. 

(8,9) 

 

Bajo: 10-16 
Medio: 17-
25 
Alto: 26-34 

- Participación de padres de 
familia para el apoyo a 
estudiantes 

(2, 12) 

 

- Promoción del trabajo 
colaborativo entre estudiantes. 

(1) 

Problemas específicos Objetivos específicos  Hipótesis específicas 

 
¿Cuál es la influencia de 
la convivencia escolar en 
el logro de aprendizajes 
en comunicación en 
estudiantes del VII ciclo 
de secundaria Santa 
Anita-2022? 

Determinar la influencia 

de la convivencia escolar 

en el logro de 

aprendizajes en 

comunicación en 

estudiantes del VII ciclo 

de secundaria. Santa 

Anita-2022.  

La convivencia escolar 

influye en el logro de 

aprendizajes en 

comunicación en 

estudiantes del VII ciclo de 

secundaria- Santa Anita-

2022. 

Variable dependiente: logro de aprendizajes 

Dimensiones Promedios  Valor es-
cala 

Niveles/ 
rangos 

Área de 
comunicación 

AC=Se comunica oralmente + Lee 
diverso tipos de texto en su lengua 
materna + escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna/3 

0-20 
Escala 

de 
intervalo 

Alto=17-20 
Medio= 
12-16 

Bajo=05-11 



 

 

 

¿Cuál es la influencia 
de la convivencia es-
colar en el logro de 
aprendizajes en cien-
cias sociales en estu-
diantes del VII ciclo de 
secundaria Santa 
Anita-2022? 

Determinar la influen-
cia de la convivencia 
escolar en el logro de 
aprendizajes en cien-
cias sociales en estu-
diantes del VII ciclo de 
secundaria. Santa 
Anita-2022.  
 

La convivencia escolar 
influye en el logro de 
aprendizajes en ciencias 
sociales en estudiantes 
del VII ciclo de secunda-
ria. Santa Anita-2022. 

Área de Cien-
cias Sociales 

 
CS=Construye interpretaciones 
históricas + Gestiona responsa-
blemente el espacio y el am-
biente/3 

 
0-20 

Escala 
de 

intervalo 

 
Alto=17-20 

Medio= 
12-16 
Bajo= 
05-11 

¿Cuál es la influencia 

de la convivencia 

escolar en el logro de 

aprendizajes en 

desarrollo personal 

ciudadanía y cívica en 

estudiantes del VII 

ciclo de secundaria 

Santa Anita-2022? 

 

Determinar la 

influencia de la 

convivencia escolar en 

el logro de 

aprendizajes en 

desarrollo personal y 

ciudadanía y cívica en 

estudiantes del VII 

ciclo de secundaria. 

Santa Anita-2022. 

 

La convivencia escolar 

influye en el logro de 

aprendizajes en 

desarrollo personal 

ciudadanía y cívica en 

estudiantes del VII ciclo 

de secundaria. Santa 

Anita-2022. 

 

Área de DPC y 
C. 

 
DPCyC=Construye su identidad 
+ convive y participa democráti-
camente en la búsqueda del bien 
común/2 

0-20 
Escala 

de 
intervalo 

 
Alto=17-20 

Medio= 
12-16 
Bajo= 
05-11 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tipo y diseño de in-
vestigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

Tipo: aplicada 
 
Diseño: No experi-
mental, transversal, 
correlacional-causal 
 
 
Método: hipotético-de-
ductivo 

Población:  
La población estará constituida por los 
183 alumnos de quinto grado de secunda-
ria de dos colegios del distrito de San 
Anita distribuida de la siguiente manera:  
 
 

Colegio Total  

“A”  104 

“B”  80 

Total 184 

 
 
Tipo de muestra: no probabilística  
 

 

Variable independiente: convivencia escolar 
Técnicas: encuesta  
Instrumento: Cuestionario de convivencia escolar. 
Autor:  (Caso et al., 2013) 
Año: 2013 
Adaptación Perú: Patricia Sandra Lopez Perez 
Año: 2022 
Monitoreo:  
-Presentación del oficio a los directores. 
-Autorización firmada y sellada 
-Validación de los instrumentos.  
- Aplicación de los instrumentos en la población. 
-Recojo y tabulación de la información.  
-Ámbito de Aplicación: Colegios públicos de Santa 
Anita. 
-Forma de Administración: Colectiva 

Análisis descriptivo: 
Porcentajes 
Medidas de tendencia central: 
Media, mediana, moda 
Medidas de variabilidad: 
Desviación estándar 
Tabla de contingencia 
 
Análisis Inferencial: 
Teniendo en consideración que 
los datos son cualitativos y 
existe una variable indepen-
diente y otra dependiente, se uti-
lizará la técnica estadística mul-
tivariante:  Regresión logística 
bivariada. Además, para realizar 
la comparación de varias mues-
tras. 

Variable dependiente: logro de aprendizaje 
Técnica: documental 
Instrumento: Boleta de notas 
Autor:  ministerio de educación 
Año: 2022 
Monitoreo:  
-Presentación del oficio a los directores. 
-Autorización firmada y sellada 
-Recojo y tabulación de la información.  
-Ámbito de Aplicación: Colegíos públicos del distrito de 
anita. 
-Forma de Administración: Colectiva 



 

Anexo C: instrumento para la recolección de datos.  

Instrumento: Cuestionario para medir la convivencia escolar 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás 31 ítems relacionados con la convivencia en tu 

escuela. Por ello te invito a leer detenidamente cada uno de ellos con mucha atención; luego, marca 

el enunciado que consideres conveniente con una X, según corresponda. Recuerda que tus 

respuestas son importantes. 

 OPCIONES DE RESPUESTA: 

N = Nunca 

PV = Pocas Veces 

F = Frecuentemente 

S = siempre 

 

Nº ÍTEMS N PV F S 

1 Los profesores(as) de mi escuela nos ayudan a ver lo que cada quien 
puede aportar al grupo. 

    

2 En mi escuela se atiende a los padres de familia que solicitan 
atención especial para sus hijos. 

    

3 En esta escuela los profesores(as) nos motivan a dialogar acerca de 
nuestras costumbres y    tradiciones. 

    

4 En mi escuela el director(a) apoya a los estudiantes con problemas 
de conducta. 

    

5 En mi escuela los profesores(as) toman tiempo de la clase para apoyar 
a los compañeros(as) que van más atrasados. 

    

6 En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a integrarnos como grupo.     

7 En esta escuela cuando los estudiantes tenemos problemas con 
algún profesor(a) nuestro  director (a) nos atiende. 

    

8 En esta escuela los profesores(as) nos felicitan cuando hacemos un buen 
trabajo. 

    

9 En mi escuela los profesores(as) nos felicitan por nuestro esfuerzo, 
aunque las cosas no nos salgan bien. 

    

10 En mi escuela hay personas capacitadas para apoyar a estudiantes con 
bajo rendimiento. 

    

11 En   esta   escuela   padres   de   familia   y profesores(as) se ponen de 
acuerdo para apoyarnos   cuando tenemos bajas calificaciones. 

    

12 En esta escuela cuando tenemos problemas de      conducta se pide a los 
padres de familia que nos apoyen. 

    

13 Los profesores(as) de mi escuela motivan a los estudiantes a expresar 
sus ideas. 

    

14 Los profesores(as) toman en cuenta la opinión de los estudiantes para la 
organización de diálogos sobre temas que nos interesan o preocupan. 

    

15 Los profesores(as) de mi escuela toman en cuenta las necesidades de los 
estudiantes. 

    

16 En mi escuela, se toma en cuenta la opinión de los padres de familia sobre 
lo que pasa en la escuela. 

    

17 En mi escuela los profesores(as) se apoyan en el reglamento escolar para 
resolver los problemas que se presentan en el salón de clases. 

    

18 En mi escuela hay buena comunicación entre padres de familia y profeso-
res(as). 

    

19 En esta escuela los estudiantes podemos opinar sobre la forma como se 
aplica el reglamento escolar. 

    



 

 

Gracias por su participación. 

 

 

 

Confiabilidad del instrumento 

 

confiabilidad del instrumento: cuestionario de Convivencia escolar 

Variable Número de Ítems Coeficiente de confiabi-
lidad 

Convivencia escolar 31 0.967 

 

La fiabilidad de consistencia interna α de Cronbach para el cuestionario de 

Convivencia escolar es de 0.967, lo que significa que el instrumento ostenta una 

confiabilidad alta.  

 

 

 

 

 

20 En esta escuela los profesores(as) cuando revisan nuestras tareas nos 
dicen cómo mejorar    nuestro trabajo. 

    

21 En esta escuela nuestro director(a) resuelve de manera justa los proble-
mas que se presentan entre   los estudiantes. 

    

22 En mi escuela cuando un estudiante es amenazado o agredido por ser 
diferente, la escuela cita a sus padres para brindarles apoyo. 

    

23 Los profesores(as) nos invitan a reflexionar sobre las consecuencias que 
tienen el acoso o la violencia escolar. 

    

24 Si los profesores(as) de mi escuela comenten algún error o se equivocan, 
se disculpan con los estudiantes. 

    

25 En esta escuela los estudiantes hemos tomado medidas para disminuir la 
violencia. 

    

26 En esta escuela podemos hablar y resolver los problemas que se presen-
tan entre estudiantes. 

    

27 En esta escuela los profesores(as) nos ayudan a darnos cuenta de qué 
situaciones pueden llevarnos a la violencia. 

    

28 En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las burlas entre es-
tudiantes. 

    

29 En mi escuela los profesores(as) nos ayudan a evitar las amenazas entre 
estudiantes. 

    

30 En esta escuela nos enseñan a respetar los sentimientos de nuestros 
compañeros. 

    

31 En esta escuela   los profesores(as) nos enseñan la importancia de tra-
tar a todos por igual. 

    



 

Validez del constructo de convivencia escolar  

Análisis factorial exploratorio 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Ol-

kin. 

,940 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 4189,875 

gl 465 

Sig. ,000 

 

 

Análisis factorial: coeficiente KMO 

0.6 Correlación fuerte entre las variable, correla-

ciones parciales bajas 

<0.6 Correlación débil entre las variable, correla-

ciones parciales altas 

 

La prueba de Bartlett parte del hecho que los ítems no están correlacionados entre 

sí, ya que evalúa de correlación observada se ajusta a una matriz de identidad, se 

espera que el p<0.05 por lo que rechaza la hipótesis que p es mayor que la matriz 

de identidad. Las pruebas KMO y de Bartlett permiten decidir que el AFE procede. 

 

 



 

Siguiendo la regla de káiser se quedaría con autovalores mayores que1, en este 

caso se observa que el gráfico de sedimentación presenta un factor (convivencia 

Escolar). 

 

Comunalidades 
 Inicial Extracción 

CE1 1,000 ,480 

CE2 1,000 ,539 

CE3 1,000 ,541 

CE4 1,000 ,593 

CE5 1,000 ,535 

CE6 1,000 ,628 

CE7 1,000 ,696 

CE8 1,000 ,689 

CE9 1,000 ,520 

CE10 1,000 ,500 

CE11 1,000 ,520 

CE12 1,000 ,566 

CE13 1,000 ,656 

CE14 1,000 ,656 

CE15 1,000 ,692 

CE16 1,000 ,638 

CE17 1,000 ,520 

CE18 1,000 ,522 

CE19 1,000 ,438 

CE20 1,000 ,647 

CE21 1,000 ,658 

CE22 1,000 ,692 

CE23 1,000 ,666 

CE24 1,000 ,435 

CE25 1,000 ,551 

CE26 1,000 ,604 

CE27 1,000 ,728 

CE28 1,000 ,692 

CE29 1,000 ,679 

CE30 1,000 ,689 

CE31 1,000 ,666 

Método de extracción: Análisis de Com-
ponentes principales. 

 

Es capaz de reproducir el modelo factorial de un ítem, explica la variabilidad de los 

ítems, así el ítem 1 explica el 48% de la variabilidad. Las variabilidades de los ítems 

son explicadas dentro de esperado, la menor variabilidad la tiene el ítem 24 que 

explica el 43,5% de la variabilidad y el más alto el ítem 27 que explica el 72,8% de 

la viabilidad. 

 



 

Varianza total explicada 
Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 
Total % de la 

varianza 
% acumu-

lado 
Total % de la 

varianza 
% acumu-

lado 
Total % de la 

varianza 
% acumu-

lado 
1 15,780 50,904 50,904 15,780 50,904 50,904 7,038 22,704 22,704 
2 1,704 5,496 56,399 1,704 5,496 56,399 5,991 19,327 42,031 
3 1,152 3,715 60,115 1,152 3,715 60,115 5,606 18,084 60,115 

4 1,110 3,580 63,695       
5 ,942 3,038 66,732       
6 ,890 2,870 69,602       
7 ,770 2,484 72,086       
8 ,730 2,354 74,440       
9 ,703 2,267 76,707       
10 ,644 2,077 78,784       
11 ,567 1,830 80,613       
12 ,509 1,641 82,254       
13 ,487 1,570 83,824       
14 ,464 1,497 85,321       
15 ,456 1,469 86,790       
16 ,440 1,419 88,209       
17 ,400 1,291 89,500       
18 ,372 1,201 90,701       
19 ,320 1,033 91,734       
20 ,319 1,029 92,763       
21 ,295 ,950 93,714       
22 ,283 ,911 94,625       
23 ,257 ,828 95,453       
24 ,237 ,765 96,219       
25 ,215 ,695 96,914       
26 ,203 ,655 97,569       
27 ,185 ,596 98,165       
28 ,177 ,570 98,735       
29 ,161 ,519 99,254       
30 ,130 ,421 99,674       
31 ,101 ,326 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 

Los factores logran explicar el 60,115% de la variabilidad del constructo exposición 

a la convivencia escolar, siendo un porcentaje apropiado. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Componente 

1 2 3 

CE1 ,442 ,427 ,321 

CE2 ,266 ,226 ,646 

CE3 ,419 ,556 ,237 

CE4 ,311 ,278 ,647 

CE5 ,431 ,513 ,293 

CE6 ,451 ,589 ,279 

CE7 ,234 ,303 ,741 

CE8 ,245 ,788 ,083 

CE9 ,280 ,587 ,310 

CE10 ,352 ,464 ,402 

CE11 ,336 ,510 ,383 

CE12 ,126 ,465 ,578 

CE13 ,627 ,481 ,177 

CE14 ,654 ,433 ,204 

CE15 ,443 ,565 ,421 

CE16 ,095 ,587 ,534 

CE17 ,471 ,419 ,350 

CE18 ,259 ,580 ,345 

CE19 ,434 ,305 ,396 

CE20 ,590 ,509 ,200 

CE21 ,337 ,293 ,677 

CE22 ,352 ,105 ,746 

CE23 ,617 ,306 ,437 

CE24 ,173 ,518 ,370 

CE25 ,486 ,306 ,471 

CE26 ,210 ,540 ,518 

CE27 ,770 ,232 ,285 

CE28 ,777 ,191 ,227 

CE29 ,726 ,233 ,312 

CE30 ,746 ,210 ,299 

CE31 ,778 ,183 ,162 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

 

Las cargas factoriales 1; 13; 14; 17; 19; 20; 23; 25; 27; 28; 29; 30 y 31 corresponde 

al factor 1; las cargas factoriales 3; 5; 6; 8; 9; 10; 15; 16; 18; 24 y 26 corresponden 

al factor 2; las cargas factoriales 2; 4; 7; 12; 21 y 22 corresponden al factor 3.  

 

 

 

 

 



 

Baremos 

Baremos de la variable convivencia escolar 

Niveles Rangos 

Baja  0-31 

Media 32-62 

Alta 63-93 

Instrumento 2 

Baremos de las dimensiones y la variable aprendizaje  

Niveles Rangos 

Bajo  05-11 

Medio 12-16 

Alto 17-20 

 

 

 

Anexo D 

 

Consentimiento informado  

 

El propósito de este documento es brindar una clara explicación acerca del estudio 

que se viene realizando. Así como el rol de los participantes. 

El objetivo de este estudio es: Determinar la influencia de la convivencia escolar en 

el logro de aprendizajes en estudiantes del VII ciclo de secundaria.  Está autorizada 

por la Escuela de Posgrado de Universidad César Vallejo. 

 El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibe ningún 

beneficio. Tampoco se dará compensación económica por participar. 

 A las personas que accedan participar de este estudio, se les pedirá 

responder a preguntas relacionadas a sus datos sociodemográficos y a los 

instrumentos que miden la variable mencionada. 

Entiendo que los datos suministrados serán utilizados con fines investigación y que 

fui elegido/a para esta investigación por ser estudiante de secundaria. La 

participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se utilizará para ningún otro propósito fuera de los de 

esta investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de 



 

identificación; por tanto, serán anónimas. 

En caso tener dudas, los participantes pueden hacer preguntas en cualquier 

momento, igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso les perjudique en ninguna forma. Se le agradece su participación voluntaria. 

 

  

Si acepto   (en este caso continúe con la encuesta) 

No acepto   (en este caso no continúe, gracias por su participación) 

 

Asentimiento informado: 

En la actualidad nos encontramos realizando una investigación en estudiantes del 

quinto grado de secundaria, por eso quisiéramos contar con tu valiosa colaboración. 

El proceso consiste en la aplicación de un cuestionario:  que verifica la Convivencia 

Escolar. Los datos recogidos serán tratados confidencialmente y utilizados única-

mente para fines de este estudio. De aceptar participar en la investigación, debes 

marcar SI acepto. Gracias por tu gentil colaboración.  

  

Si acepto   (en este caso continúe con la encuesta) 

No acepto   (en este caso no continúe, gracias por su participación) 

 

 


