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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

Violencia Familiar y Roles en Episodios de Bullying en Estudiantes de 

Secundaria de una Institución Educativa de Pucará, 2023. Este estudio es de 

tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. 

Se aplicó a una muestra de 224 estudiantes de una institución educativa de 

Pucará entre las edades de 12 a 17 años a quienes se les aplicó la escala de 

violencia familiar (VIFAMES) y la escala de episodios de bullying ROLBULL- CB.  

Cabe mencionar que se emplearon pruebas no paramétricas, en este caso el 

coeficiente de correlación de Spearman para responder a los objetivos 

planteados. De esta manera se pudo comprobar que entre la violencia familiar y 

los roles en episodios de bullying existe relación significativa (<0.05). Por otro 

lado, se observa que la violencia familiar es predominante el nivel medio en el 

49.6% de adolescentes; así mismo, se evidenció que los roles del bullyin fueron 

predominantes en el nivel medio; bully (53.1%); víctima (37.1%); observador 

(52.7%).  Por lo que se concluye que los adolescentes que están expuestos a 

situaciones de violencia familiar tienden a asumir un roll especifico en episodios 

de bullying.  

Palabras Clave: Violencia familiar, roles, bullying adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Abstract 

The present research aimed to determine the relationship between Family 

Violence and Roles in Bullying Episodes in High School Students of an 

Educational Institution of Pucará, 2023. This study is a correlational descriptive 

study and a cross-sectional non-experimental design. It was applied to a sample 

of 224 students from an educational institution in Pucará between the ages of 12 

and 17 years to whom the family violence scale (VIFAMES) and the ROLBULL-

CB bullying episodes scale were applied.  It is worth mentioning that non-

parametric tests were used, in this case the Spearman correlation coefficient to 

respond to the objectives set. In this way, it was possible to verify that there is a 

significant relationship between family violence and roles in bullying episodes 

(<0.05). On the other hand, it is observed that family violence is predominant at 

the average level in 49.6% of adolescents; Likewise, it was evidenced that the 

roles of the bullyin were predominant in the middle level; Bully (53.1%); victim 

(37.1%); observer (52.7%).  Therefore, it is concluded that adolescents who are 

exposed to situations of family violence tend to assume a specific role in episodes 

of bullying.  

Keywords: Family violence, roles, bullying adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad la violencia familiar es un flagelo social que se ha 

incrementado a gran escala, siendo los adolescentes las principales víctimas, 

después de las mujeres (Medina et al., 2020). La Organización Panamericana 

de la Salud ([OPS], 2022) manifiesta que este problema es un tema de agenda 

política para los diferentes entes reguladores de salud pública a nivel mundial; 

anualmente se registra alrededor de 99 millones casos de violencia en contra de 

los hijos, por lo que es de vital importancia identificar los factores causantes 

como las consecuencias que tiene la violencia en quien lo padece.  

Al respecto, La Organización Mundial de la Salud ([OMS], 2021) manifestó 

que los casos de violencia familiar se han incrementado significativamente, 

excediendo en un 30% el porcentaje promedio; además, mencionó que solo en 

Francia el nivel de violencia incrementó en un 36%. Por su parte Children (2019) 

reportó que, en España, los niveles de violencia en contra de los adolescentes 

están representado por el 25% de la población total. Las estadísticas demuestran 

que los índices de violencia familiar en contra de los adolescentes son 

alarmantes, es así, que solo el 55% de individuos manifestó haber sido agredido 

físicamente por sus familiares; en tanto que el 48% recibió un tipo de agresión 

psicológica y un 12% refirió haber sufrido de abuso sexual por algún integrante 

de su grupo familiar (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2019).   

En lo que respecta al contexto nacional, El Centro de Emergencia Mujer 

(CEM) dio a conocer que solo en Cerro de Pasco durante el tiempo de 

confinamiento se registró 111 casos de violencia familiar en contra de 

adolescentes (El Comercio, 2022). Por lo que se puede evidenciar que el hogar, 

lejos de ser un lugar seguro en muchos casos se convierte en un claustro de 

vulnerabilidad, riesgo y violencia. En ese sentido, Cardozo (2021) a través de su 

estudio demostraron que el estar expuestos o ser víctimas directas de 

situaciones violentas predispone a que los adolescentes también repitan dichas 

conductas en su entorno más cercano. 

Por otra parte, el SISEVE a través de su informe anual, reportó 20836 

casos de violencia entre escolares; siendo el nivel secundario el de mayor 
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predominancia en la práctica de este tipo de actos. Además, se logró visualizar 

que la violencia física fue la más utilizada por los estudiantes; por último, no se 

logró evidenciar que exista diferencias significativas entre la violencia ejercida 

por los varones y las mujeres (Ministerio de Educación, 2020).  

Es importante mencionar que las instituciones educativas en el Perú, tanto 

públicas como privadas carecen de un mecanismo de prevención e intervención 

eficiente para los temas de violencia escolar que se ha propagado con mayor 

énfasis durante el retorno a las clases presenciales (Araya, 2022). Después de 

haber realizado un sondeo a más de 1000 instituciones educativas; se logró 

evidenciar que el 42.6% no cuenta con un plan estratégico para lograr mejorar la 

convivencia entre sus estudiantes y reducir el impacto de violencia que propagan 

los estudiantes frente a sus compañeros; siendo el bullying una problemática que 

se ha posicionado con gran énfasis en este retorno a clases (Infobae, 2022). 

Para Romera et al., (2022) el bullying en los adolescentes está asociado 

a diferentes factores, como la presencia de violencia en el hogar, consumo de 

sustancias psicoactivas y/o alcohol, un contexto sociodemográfico rural carente 

de seguridad, ausencia de educación en valores entre otros; sin embargo, se ha 

demostrado que el funcionamiento familiar juega un rol desencadenante para la 

aparición de estas conductas; por lo que se afirma que aquellos adolescentes 

que  pertenecen a un hogar disfuncional, donde la preocupación por su desarrollo 

socio emocional es baja o nula y además existe presencia de agresiones física, 

verbal o psicológica hace que incremente la probabilidad de que los 

adolescentes se adhieran a conductas agresivas en contra de sus compañeros 

de clases (Mayfield y Fosco, 2021). 

En lo que respecta a la región Cajamarca, el Ministerio de Educación 

(2019) se pronunció y reportó un aproximado de 900 casos de violencia en sus 

diferentes formas; de los cuales el 41% estuvo representado por estudiantes; 

mientras que el 59% fue protagonizado por los padres de familia.  

Además, con el fin de corroborar la realidad situacional de la población, 

se realizó una entrevista con el Director de una Institución Educativa de Pucará, 

Amílcar Mino Pardo Moreno, quien manifestó: “En la institución educativa existe 
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3 problemas latentes que son de preocupación para docentes y administrativos, 

primero: el tema de los embarazos en las estudiantes; segundo, el consumo de 

sustancias psicoactivas y tercero, los comportamientos violentos que manifiestan 

en contra de sus compañeros; así como las incidencias de violencia a la que se 

encuentran expuesto los estudiantes, muchas veces por parte de sus propios 

padres, familiares directos o padrastros, por lo que urge un equipo competente 

que pueda trabajar y disminuir el impacto de esta problemática” (A. Mina, 

comunicación personal, 10 de septiembre del 2022). 

En base a lo expuesto, es que surgió la siguiente interrogante: ¿Qué 

relación existe entre la violencia familiar y los roles en episodios de bullying en 

adolescentes de una institución educativa de Pucará, 2023? 

El estudio se justifica de manera teórica, debido a que a través de la 

revisión y profundización de la literatura; así como de la contrastación de los 

resultados obtenidos con los antecedentes internacionales y nacionales se 

pudieron generar nuevos aportes científicos de gran relevancia para el campo 

de la psicología. Socialmente, permitió desarrollar un diagnóstico situacional de 

la población en estudio, lo que a su vez fue de vital ayuda para generar 

estrategias de prevención, seguimiento e intervención con respecto a la violencia 

familiar y los roles en episodios de bullying. Además, de manera practica 

contribuyó en el análisis de dos variables poco estudiadas entre sí, lo que suma 

un precedente para futuros estudios explicativos o similares. Por último, 

metodológicamente el presente estudio permitió obtener la validez y confiabilidad 

de la escala de violencia familiar y el cuestionario de roles en episodios de 

bullying, en la población en estudio; con ello, se podrá utilizar dichos 

instrumentos en futuras investigaciones en la realidad local. 

Es así, que como objetivo general se planteó: Determinar la relación que 

existe entre violencia familiar y los roles en episodios de bullying en adolescentes 

de una institución educativa de Pucará, 2023.  En tanto, como objetivos 

específicos: Analizar el nivel de violencia familiar; identificar los niveles de los 

roles en episodios de bullying; y, por último, establecer la relación que existe 

entre las dimensiones de violencia familiar y los roles en episodios de bullying. 
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En función del objetivo general, se desprende las siguientes hipótesis: Hi: 

Existe relación significativa entre la violencia familiar y los roles en episodios de 

bullying en adolescentes de una institución educativa de Pucará, 2023.  
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II. MARCO TEÓRICO 

De manera internacional; De Lara et al., (2018) realizó una investigación 

en la ciudad de México con el propósito de poder determinar la asociación que 

existe entre la violencia y el bullying en adolescentes. La población estuvo 

conformada por 200 adolescentes. El estudio fue de tipo básico, descriptivo 

correlacional, para la recolección de información se tuvo en cuenta el Children’s  

Exposure  to  Domestic  Violence  Scale y el Cuestionario  “Así  nos  llevamos  

en  la  escuela” para medir el bullying. A través del análisis de los resultados se 

evidenció que las variables guardan asociación positiva (0.05). Además, se pudo 

evidenciar que las dimensiones de violencia familiar se relación directa y 

significativamente con las dimensiones de bullying. Por último, se pudo observar 

que la violencia familiar fue predominante en el nivel alto en 70% de 

adolescentes; mientras que el bullying predominó también en el nivel alto en el 

75% de evaluados. Concluyendo el estudio afirmando que la violencia tiene 

efectos significativos sobre las conductas explosivas. 

Así mismo, Amaya et al., (2018) realizó su estudio en Nueva León, 

México; donde el objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el 

bullying y la violencia familiar. La muestra estuvo conformada por 210 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa estatal.  El estudio 

fue de tipo básico retrospectivo correlacional; la recolección de información se 

dio con la escala VIF para adolescentes y el cuestionario de Bullying (BULL) Los 

principales hallazgos dieron a conocer que el 51% de evaluadas presentaron un 

nivel alto de bullying en contra de sus compañeros; así mismo se pudo evidenciar 

que el 58% de adolescentes presentan un nivel severo de violencia familiar. Por 

último, se pudo identificar que las variables en estudio se relacionan directa y 

estadísticamente significativa.  

En lo que respecta al contexto nacional, Blas (2022) realizó un estudio en 

la provincia constitucional del Callao con el propósito de determinar la relación 

entre la violencia familiar y acoso escolar en adolescentes de una I.E estatal.  La 

muestra estuvo conformada por 93 estudiantes del nivel secundario, se utilizó la 

metodología cuantitativa – descriptiva correlacional y la recolección de datos se 

dio con los siguientes instrumentos: Escala de Violencia Familiar (VIF) y el 
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cuestionario para la exploración del Bullying. Los principales hallazgos 

demostraron que entre las variables mencionadas existe relación altamente 

significativa. Además, se pudo evidenciar que el 12% de evaluados presentaron 

un nivel moderado de violencia familiar; en tanto que el 80% presentó un nivel 

bajo. En tanto con respecto al acoso escolar, fue predominante en el nivel bajo 

(76%) seguido del nivel medio (6%). Se llegó a la conclusión que los individuos 

que se encuentran en un contexto disfuncional con presencia de violencia 

tienden a desarrollar niveles altos de conductas explosivas, es decir necesidad 

de hacer daño. 

Por otro lado, Ventura (2018) realizó un estudio en el distrito de 

Lurigancho, con finalidad de caracterizar la violencia familiar y el acoso escolar.  

El estudio lo conformaron 300 adolescentes que cursaban entre el 3ero y 5to 

grado de secundaria; el estudio fue de tipo descriptivo transversal de diseño no 

experimental, se utilizó la encuesta para presenciar violencia familiar y la Escala 

para la evaluación de victimización en la dinámica del bullying. Los principales 

resultados evidenciaron efectivamente ambas variables se relacionan 

significativamente. Además, se pudo observar que las dimensiones de violencia 

familiar y acoso escolar mostraron una asociaron estadísticamente significativa. 

Por último, a manera de conclusión el autor refiere que un entorno familiar 

disfuncional donde prima la violencia familiar genera conductas oposicionistas o 

desafiantes como el acoso escolar; que nacen como respuesta a la incapacidad 

para poder defenderse de su medio; por el contrario, tienden hacer daño a los 

demás en forma de rebeldía a lo que sienten. 

Por su parte, Bermúdez y Quiroz (2021) desarrolló una investigación en 

la ciudad de Trujillo con la finalidad de identificar la relación entre las relaciones 

intrafamiliares y el acoso escolar. La muestra estuvo conformada por 320 

adolescentes de un colegio estatal; la metodología utilizada fue de tipo básico, 

descriptivo correlacional; como herramientas de recolección de datos se tomó en 

consideración el Cuestionario de Relaciones Intrafamiliares y el Auto Test 

Cisneros de Acoso Escolar. Los principales hallazgos evidenciaron una 

asociación negativa (0.05). Con respecto a los niveles de acoso escolar se pudo 
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reportar que el 43% de evaluados presenta una categoría alta; mientras que el 

4% refleja un nivel casi alto. 

Finalmente, Pazo (2019) desarrolló un estudio en Lima Capital con el 

propósito de analizar la asociación entre la violencia familiar y la violencia escolar 

en adolescentes de una IE Estatal. La muestra utilizada para el estudio la 

conformaron 1630 escolares del nivel secundario; el tipo de estudio fue básica 

descriptiva correlacional; se utilizó la escala auto aplicada de violencia familiar 

(VMT) y el cuestionario de violencia escolar (CVE). Los principales resultados 

evidenciaron que violencia familiar se asocian directa y altamente significativa 

con la violencia escolar. Además, se pudo evidenciar que tanto la violencia 

familiar y la violencia escolar fueron predominantes en el nivel alto, 

representados por el 49% y 53% respectivamente; por lo que se concluye el 

estudio afirmando que el entorno familiar es un modelo representativo de 

conductas que se imitan en el contexto más cercano (escuela).  

Con respecto a las variables en estudio, es importante mencionar que la 

violencia familiar, es entendida como una acción que busca generar un daño 

físico, psíquico o moral, no solo a la persona que lo recibe, sino también a la 

ejecutora, vulnerando los derechos individuales del entorno familiar (Moreira y 

Oviedo, 2020). 

En tanto, Pereda y Díaz (2020) manifiestan que la violencia es entendida 

como el uso de la fuerza con el propósito de lograr el dominio y sometimiento 

sobre una o un grupo de personas. En ese sentido, Saldaña (2020) postula que 

la violencia familiar en contra de los adolescentes, se genera mayormente a 

través de las agresiones psicológicas, como la humillación, sometimiento el uso 

de los introyectos y en casos más severos sobre todo en las mujeres se percibe 

el abuso sexual como un arma de coacción y hostigamiento que en la mayoría 

de casos no es develado.   

La violencia familiar puede ser entendida desde distintos modelos 

teóricos, uno de ellos es el modelo del aprendizaje social de Bandura (Dioses y 

Saldarriaga, 2019). En esta teoría se postula que los individuos dentro del 

entorno social perciben modelos de aprendizaje que van a asimilar e imitar solo 
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si llegará a ser significativos para ellos, es decir si es que les genera una 

gratificación (Calvete et al., 2018). En ese sentido, se podría afirmar que la 

violencia es aprendida a través de las estructuras de crianza de cada generación, 

donde la cultura y las tradiciones juegan un papel trascendental.   

Es así que la violencia es normalizada e integrada en el contexto familiar 

como una forma de educar, y lograr imponer la autoridad sobre los hijos; 

basándose en los esquemas mentales aprendidos por los familiares 

antecedidos, es así que la violencia se incrementa a gran escala y genera una 

repercusión socioemocional, que seguirá pasando de generación en generación 

hasta que alguno de los integrantes decida establecer límites a este proceso 

cíclico (Xia et al., 2018). 

Por otro lado, el modelo teórico del estrés y afrontamiento, permite 

entender que la violencia familiar se genera en base circunstancias tensas, 

donde el individuo es incapaz de poder afrontar de forma adecuada un evento 

concreto; pero también está orientado al nivel de umbral que posee cada 

individuo, al ser muy limitado, fácilmente podrá desbordar en un arranque 

impulsivo de ira y agresión (De Reyes, 2020). Desde este modelo se entiende 

que la violencia está asociado a diferentes factores externos que van a 

predisponer a que se ejecute este acto; pudiendo ser el tema económico, la  

ausencia de un trabajo estable, el hacinamiento o la falta de un hogar, sumado 

a la incompatibilidad de caracteres entre los integrantes de la familia, el tipo de 

personalidad entre otros factores que predisponen a que los evento fácticos sean 

percibido como intolerables o incapaces de solucionar por lo que se 

desencadena la violencia como un mecanismo de regulación orgásmica 

(Carrión, 2022).  

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016) teniendo en 

cuenta la ley 30364 que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 

contra de los integrantes del grupo familiar, tipifica la violencia en 4 tipos:  

En primer lugar, la violencia física: Esta caracterizada por la agresión 

directa a través del contacto directo o por medio de un objeto contundente que 

produzca algún daño leve, moderado o grave. Usualmente su accionar esta 
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caracterizado por puñetes, patadas, cachetadas y ataques con objetos. en 

segundo lugar, la violencia psicológica: Comprende agresiones que tienen por 

propósito generar sometimiento e inestabilidad emocional en quien lo padece; 

es un tipo de agresión encubierta que se manifiesta por medio de gritos, 

humillaciones, amenazas entre otros (Hidalgo y Quiroz, 2019).  

Además, la violencia sexual: Es aquella violencia que se ejecuta en contra 

de la voluntad de una persona y que posee connotación sexual, es decir existe 

frotación, exhibición y/o penetración. Por último, la violencia económica: Es aquel 

tipo de acción que se le priva a una persona o grupo de personas a un acceso 

económico que le permita solventar sus necesidades básicas como 

alimentación, salud, educación y vestimenta (Hidalgo y Quiroz, 2019).  

Para abordar el bullying, es importante entender que es una de las 

problemáticas más antiguas que a lo largo de los años se ha intensificado en 

todo el mundo, sobre todo en escuelas rurales (Vieria et al., 2020). Para Alves et 

al., (2020) la violencia escolar o bullying, es una conducta que busca transgredir, 

intimidar, someter y lograr el control de una persona o grupo de personas con la 

finalidad de tener el reconocimiento de su entorno. Para Olweus (1988) fundador 

y padre de la terminología “Bullying” considera que esto se da cuando un escolar 

se encuentra expuesto a situaciones violentas que pueden ser de corte físico, 

emocional y/o sexual, donde la víctima es incapaz de poder defenderse; debido 

a que no cuento con recursos de afrontamiento para poder detener los eventos 

fácticos en su contra. Además, acota que para que se pueda determinar como 

bullying, las acciones violentas tienen que ser recurrentes e intensas.   

En otros estudios, se puede evidenciar que el bullying es considerado 

como un comportamiento marcado, repetitivo que tiene por propósito manifestar 

conductas agresivas y generar un daño significativo de tipo afectivo o físico en 

quien lo padece (Herrera et al., 2018). Este tipo de violencia ocasionalmente 

viene acompañado de otras conductas de corte antisociales y/o delictivas, como 

el vandalismo, pandillaje, hurto, extorsión, exclusión social, entre otros 

(Sanmartín, 2019); este problema a su vez está asociada a baja autoestima, 

intolerancia a la frustración, presencia de violencia familiar y carencia de 

habilidades sociales (Machimbarrena et al., 2019).  
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Al abordar el bullying como fenómeno social, se puede visualizar que 

dentro de su ejecución existen diferentes personas, cada una de ellas desarrolla 

un rol específico. Basándose en los estudios de Sullivan et al., (como se citó en 

Chocarro y Garaigordobil, 2019) existen tres tipos roles que comprende el 

bullying: a) Agresor/Bully; b) Victima; c) Observador.  

El Agresor/Bully, es el individuo que utiliza la violencia sobre una o varias 

personas de forma recurrente, buscando generar un daño físico y/o emocional 

con el propósito de posicionarse como el líder e imponer sus exigencias a los 

demás (Mola et al., 2019); al respecto, Chocarro y Garaigordobil (2019) 

considera que 3 tipologías de agresores:  

El Agresor Intelectual: se caracteriza por ser un individuo con un amplio 

bagaje cultural y académico, es ególatra, soberbio y egoísta, tiene la facilidad de 

poder influir sobre sus compañeros para que acaten sus reglas, carece de 

empatía (Larrain y Garaigordobil, 2020).   

Agresor poco Intelectual: es un individuo que carece de capacidad 

intelectual, es pesimista hacia su futuro; no obstante, posee habilidad para 

socializar, convencer y manipular a las personas de su entorno; utiliza la 

intimidación como mecanismo de coacción; no tiene reparos en perder su 

popularidad.  

Agresor víctima: es el sujeto que antes de ser agresor fue víctima, es 

decir, en un contexto en que siente que puede establecer dominio y control sobre 

los demás, actúa impulsivamente denotando conductas agresivas; mientras que 

cuando se encuentra en un entorno de mayor rango, sea por edad, grado o 

fuerza, toma el rol de víctima (Larrain y Garaigordobil, 2020).  

Por otro lado, en lo que respecta a la víctima, se entiende que es el sujeto 

que presenta vulnerabilidad y que no cuenta con una adecuada red de apoyo 

que le brinde soporte emocional; por lo que está expuesto y en riesgo de ser 

atacado por el bully (Mola et al., 2019); las dos tipologías que se encuentran son 

las siguientes:   
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Víctima Activa: Esta persona se caracteriza por ser pueril, tiende 

presentar conductas disruptivas con la finalidad de llamar la atención de su 

entorno. Para Harris y Petrie (2006), este tipo de víctima tiene comportamientos 

rebeldes frente a figuras de autoridad como sus docentes o administrativos. 

Víctima Pasiva o Sumisa: se caracterizan por ser sujetos con un 

comportamiento introvertido, se muestran inseguros, sumisos, poseen pobres 

habilidades blandas, usualmente provienen de familias muy protectoras (Mola et 

al., 2019).  

Espectador o testigo: Desde la perspectiva de Sullivan et al., (2005), los 

espectadores desempeñan un rol trascendental en la dinámica del bullying: 

Compinches: Son considerados las personas más cercanas a los 

agresores en general, buscan complementar al agresor a través de la 

intimidación (Polo et al., 2017). 

Reforzadores: son los individuos que buscan apoyar las grescas entre 

estudiantes, fomentan la intimidación dentro y fuera del entorno educativo (Polo 

et al., 2017). 

Defensores: estos individuos se caracterizan por estar al lado opuesto del 

agresor, en ocasionas abandonan el rol de espectador y asumen la 

responsabilidad de proteger a la víctima (Polo et al., 2017). 

En los 2 primeros roles, las personas que desempeñan la función de ser 

observadores, descartan la idea de verse implicados directamente en 

situaciones de Bullying, debido a que tienen el temor de ser las próximas 

víctimas.  
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III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio es de tipo básico debido a que buscó ampliar o proponer 

nuevos supuestos teóricos basándose en el análisis de la literatura y 

comparación de los resultados obtenidos. Pertenece al enfoque 

cuantitativo, puesto que buscó darles un valor numérico a las variables en 

estudio para un mejor análisis estadístico (Concytec, 2018).    

Según lo que postula Hernández y Mendoza (2018) el estudio no 

busca someter a las variables a ningún tipo de manipulación intencional por 

parte del investigador por lo que se considera un diseño no experimental. 

Es de corte transversal, ya que la recolección de datos se llevó a cabo en 

un momento determinado; es de nivel descriptivo correlacional, puesto que 

su fin fue describir y explicar la asociación existente entre dos o más 

variables. 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable 1: Violencia familiar  

Definición conceptual:  Hace referencia al vínculo destructivo que existe 

entre dos o más integrantes de un entorno familiar; se caracteriza por el 

dominio que ejerce el agresor en contra de su víctima con la finalidad de 

lograr el sometimiento y el control sobre sus acciones (OMS, 2012). 

Definición operacional: La violencia familiar puede ser medida a través 

de las agresiones físicas, psicológicas, sexuales o material. Dichos 

indicadores podrán valorarse a través del cuestionario EFV compuesto por 

27 ítems planteados en una escala de Likert con categorías diagnósticas: 

Bajo, medio y alto. 
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Dimensiones: 

La violencia familiar comprende 4 dimensiones: Violencia física, violencia 

psicológica, violencia sexual y por último la violencia material o económica.   

Escala de medición: Tipo ordinal 

Variable 2: Roles en episodios de Bullying. 

Definición conceptual: Sullivan et al., (2005) postulan que el bullying es 

una dinámica de agresión constante y de amplio impacto emocional, que 

está compuesto por 3 protagonistas: El bully, quien desempeña el rol de 

perpetrador; víctima el que recibe los actos de violencia; por último, el 

observador que toma una postura ambivalente en algunos podría estar 

acoplado al agresor, en otro caso podría asumir un rol de defensor de la 

víctima. 

Definición operacional: Los roles en episodios implican un daño directo 

sobre las personas quienes los practican, dichas conductas podrán ser 

medidas a través de la Escala ROLBULL-CB conformado por 3 

dimensiones y 39 reactivos, planteados en una escala de Likert, con 

puntajes de 1 a 5, donde 1=nunca y 5= siempre. 

Dimensiones:  

Con respecto a las dimensiones de los roles del bullying son los siguientes: 

Bully, víctima y observador. 

Escala de medición: Tipo ordinal 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis. 

La población es entendida como el conjunto de individuos u objetos 

que pertenecen a un entorno sociodemográfico especifico y que por sus 

cualidades se agrupan como una totalidad (Hernández y Mendoza, 2018). 

Tomando en cuenta lo mencionado es que se decidió trabajar con 337 
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adolescentes de ambos sexos pertenecientes al nivel secundario de una 

institución educativa de Pucará.  

Tabla 1 

        Población de adolescentes de una institución educativa de Pucará. 

Grado y 
Sección 1ero 2do 3ero 4to 5to Población  

A 27 31 35 30 23  

B 25 31 35 30 23  

C 26    21  

Total 78 62 70 60 67 337 

 

Como criterios de inclusión, se consideraron a adolescentes entre 

12 y 17 años, de ambos sexos, que sean naturales del distrito de Pucará y 

que manifiesten su deseo de participar en la presente investigación, 

dejando constancia de ello, a través de un asentimiento y consentimiento 

informado debidamente firmado. 

Como criterios de exclusión, se eximió a los adolescentes que 

recibieron educación inclusiva especial y les impidió comprender los 

cuestionarios; así como aquellos que no completaron los cuestionarios y/o 

invalidaron sus respuestas.  

La muestra es entendida como un subconjunto representativo del 

universo de individuos u objetos que se pretende estudiar (Hernández y 

Mendoza, 2018). Tomando en cuenta la siguiente fórmula para poblaciones 

finitas se determinó la muestra la cual está conformada por 224 

adolescentes de ambos sexos que pertenecen a una institución educativa 

de Pucará.     

𝒏 =  
𝑁  𝑥 𝑍2 ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2(𝑁 −  1)  +  𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Leyenda:  

n: Muestra  

N: Población  

Z: Intervalo de confianza (99%) 

p: Probabilidad 

q: No probabilidad  

Z: Margen de error (0.05)  

 

𝒏 =  
337  𝑥 2.582 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(337 −  1)  +  2.582 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

n: 224 

Teniendo en cuenta que es una población finita, se utilizó el 

muestreo probabilístico estratificado; es decir todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de pertenecer del estudio, pero su selección va estar 

en función del tamaño de cada subconjunto (Hernández y Mendoza, 2018).  

Tabla 2 

Muestra representativa de la Institución Educativa Nacional de Pucará 

 

Estratos  Conteo Proporción Muestra 

1ero 78 23% 52 

2do 62 18% 41 

3ero 70 21% 47 

4to 60 18% 40 

5to 67 20% 45 

Total 337 100% 224 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

El estudio tomó como técnica principal la encuesta, la misma que 

permitirá obtener información de forma precisa y estructurada de acuerdo a 

los planteamientos realizados en la investigación (Ávila et al., 20220). 

Para la recolección de información se tendrá en cuenta la escala de 

violencia familiar (VIFAMES) construido por Hidalgo y Quiroz (2020) en 

población de adolescentes de peruanos, para ello tomó como muestra 1088 

individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 

El instrumento está conformado por 4 dimensiones y 27 ítems planteados en 

escala de Likert; su aplicación puede ejecutarse de forma individual en un 

tiempo aproximado de 12 minutos teniendo en cuenta 1 evaluador para cada 

10 participantes.   

Con respecto a la validez de contenido, se sometió el instrumento al 

análisis de juicio de 10 expertos quienes se pronunciaron respecto a la 

relevancia, pertinencia y claridad de los reactivos, pudiendo evidenciar 

coeficientes superiores a 0,71 según el estadístico V de Aiken. En lo que 

respecta a la validez de constructo se optó por el análisis factorial 

exploratorio el cual arrojó un valor de KMO= 0,909 y un nivel de significancia 

inferior a 0.05; en tanto que la varianza total acumulada ascendió al 93.33% 

lo que demuestra que el instrumento es adecuado para medir el modelo 

teórico. En tanto en lo que comprende a la validez por medio del análisis 

factorial confirmatorio se obtuvieron los siguientes valores: CFI=0.977; 

TLI=0.975 y RMSEA=0.13. 

Por otro lado, en lo concerniente a la confiabilidad se obtuvo por medio 

del coeficiente Alpha y Omega registrando valores superiores a 0.95 lo que 

demuestra la excelente fiabilidad del instrumento.  

En lo que respecta al segundo instrumento se consideró la escala de 

episodios de bullying ROLBULL- CB (2019) construido en población de 2510 

adolescentes limeños. La escala está conformada por 3 dimensiones y 39 

ítems; el instrumento puede ser aplicado de forma presencial o virtual en 
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individuos de ambos sexos a partir de los 12 años hasta los 17. El tiempo de 

administración es de 15 minutos aproximadamente.  

Para la validez se utilizó diferentes procedimientos estadísticos; con 

respecto al contenido, la escala fue revisada por 10 jueces expertos, quienes 

realizaron la revisión de los reactivos tomando en cuenta la relevancia, 

pertinencia y claridad. A través de la V de Aiken se procedió a analizar el 

coeficiente de contenido quedando descartado aquellos reactivos que estén 

por debajo de 0.70. De igual forma se hizo uso de los estadísticos 

descriptivos que evidenciaron que la asimetría y curtosis se encuentran en 

los valores aceptables -1.5; 1.5. Por medio de la validez de constructo, el 

análisis factorial confirmatorio permitió conocer adecuados índices de ajuste 

parsimonioso, comparativo y absoluto. 

Por último, en lo que respecta a la fiabilidad se obtuvo a través del 

coeficiente Alpha y Omega, evidenciando los siguientes valores: Bully (0.83 

– 0.81); Víctima (0.82 – 0.81); observador (0.891 – 0.894). Denotando 

adecuada fiabilidad el instrumento. 

3.5 Procedimiento 

Con el fin de realizar el estudio bajo todos los criterios pertinentes y 

respetando la normativa vigente de investigación, se procedió a solicitar el 

permiso al director de la I.E en mención.  

Posteriormente se procedió a convocar a los padres y/o tutores a una 

reunión ordinaria con la finalidad de informar sobre los beneficios y/o 

debilidades que se podría presentar en el estudio. Siendo de esta manera 

que cada responsable de los menores de edad, firmaron voluntariamente un 

permiso de autorización y aceptación para que sus hijos sean evaluados. 

Previa coordinación con las autoridades de la institución educativa, se 

procederá a aplicar los instrumentos psicológicos de forma presencial, la 

información recabada será manejada con absoluta discreción y bajo 

anonimato. Una vez obtenido la información, será ordenada en una sábana 

de datos de Excel para su posterior análisis e interpretación de resultados.  
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La información obtenida será discutida con los antecedentes del 

estudio, se generarán nuevos aportes y supuestos científicos que serán 

entregados al área de psicología y dirección para que se generen propuestas 

de prevención, identificación y/o intervención según las necesidades de la 

población. 

3.6 Método y análisis de datos 

Para el análisis estadístico se utilizará la prueba de normalidad para 

variables ordinales, siendo pertinente el estadígrafo de Kolmogorov 

Smirnov, puesto que la muestra es superior a 50 individuos, entonces 

teniendo en cuenta el nivel de significancia arrojado se podrá determinar 

si presenta una distribución normal o asimétrica, pudiendo utilizar el 

coeficiente de Pearson para el primer caso y Spearman para el segundo 

y a partir de ello, poder responder a los objetivos establecidos, de esta 

forma aceptar o rechazar las hipótesis presentadas.   

3.7 Aspectos éticos  

Dentro del ámbito de la investigación en el territorio nacional, es 

necesario utilizar el Código de ética del Psicólogo Peruano (2017), tomando 

en cuenta el capítulo III y articulo 22 refiere que al realizar investigación se 

debe tomar en consideración las normas estandarizadas; por ende, se hará 

uso del reglamento de investigación de la Universidad César Vallejo y el 

código APA, ambos concuerdan en mencionar que la información presentada 

debe poseer credibilidad, ser fidedigna y respetar los estándares normativos 

de autoría.  

Basado en lo expuesto, cada párrafo redactado será síntesis y análisis 

concienzudo encontrado en la literatura, brindando la autoría 

correspondiente a través de la normativa 7ma edición sin caer en alteración 

o plagio de la información plasmada.  

Además, se dará cumplimiento al artículo 24 que sustenta que al 

trabajar con personas menores de edad se le debe brindar un documento de 
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consentimiento informado para que sean sus padres quienes otorguen los 

permisos correspondientes.  

Por último, se tomará en cuenta el principio de confidencialidad, que 

especifica que la identidad e información que proporcione la unidad de 

análisis, debe ser utilizados exclusivamente con fines de investigación y 

salvaguardando su integridad física y moral.    
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IV. RESULTADOS 
 

Tabla 1 

Relación entre violencia familiar y roles en episodios de Bullying en estudiantes 

de secundaria de una Institución Educativa de Pucará (n= 224). 

  

  Bully Víctima Observador 

Rho de 
Spearman 

Violencia 
familiar 

r ,588** ,629** -.055 

p .000 .000 .410 

N 224 224 224 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 1, se observa que entre la variable violencia familiar con los roles bully 

y víctima, existe relación directa y altamente significativa de efecto grande; por 

lo que se entiende que, a mayor presencia de conductas violentas en contra de 

los adolescentes por parte de sus padres o familiares directos, incrementará la 

posibilidad de que el adolescente desarrolle un perfil de agresor o víctima, 

dependiendo de sus características de personalidad y recursos psicológicos. En 

tanto, la violencia familiar y el rol observador no guardan ningún tipo de 

asociación, por lo que ambas variables actúan de forma independiente.  
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Tabla 2 

Nivel de violencia familiar en estudiantes de secundaria de una Institución 

Educativa de Pucará (n= 224). 

        

Variables Categoría f % 
    

Violencia familiar 

Bajo 53 23.7 

Medio 111 49.6 

Alto 60 26.8 
    

Violencia física 

Bajo 51 22.8 

Medio 111 49.6 

Alto 62 27.7 

    

Violencia 
psicológica 

Bajo 20 8.9 

Medio 130 58.0 

Alto 74 33.0 
    

Violencia sexual 

Bajo 70 31.3 

Medio 99 44.2 

Alto 55 24.6 
    

Violencia material 

Bajo 62 27.7 

Medio 95 42.4 

Alto 67 29.9 
    

Total 224 100 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, se observa que la violencia familiar es predominante en el nivel 

medio representado por el 49.6% de adolescentes, seguido por el nivel alto, que 

lo representa el 26.8% de evaluados, quienes denotan indicadores de larga data 

y recurrentes de haber experimentado situaciones de violencia en sus diferentes 

tipologías; es así que la violencia psicológica es la de mayor predominancia en 

el nivel medio representado por el 58% de evaluados, quienes manifiestan haber 

recibido insultos, humillaciones y gritos por parte de su entorno familiar. En tanto, 

existe un 24.6% de adolescentes que denotan violencia sexual en el nivel alto, 

caracterizado por tocamientos, insinuaciones y acciones contra el pudor que han 

sufrido; por su parte el 29% de adolescentes demuestra un nivel alto de violencia 
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material, es decir están restringidos a poder acceder a necesidades básicas 

como una correcta vestimenta, alimentación, salud y educación. Por último, el 

27.7% presentó un nivel alto de violencia física, que denota conductas altamente 

agresivas de forma directa a través de objetos o contacto corporal.  
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Tabla 3 

Predominancia de los roles en episodios de Bullying en estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa de Pucará (n= 224). 

        

Variables Categoría f % 
    

Bully 

Bajo 43 19.2 

Medio 119 53.1 

Alto 62 27.7 
    

Víctima 

Bajo 61 27.2 

Medio 83 37.1 

Alto 80 35.7 
    

Observador 

Bajo 45 20.1 

Medio 118 52.7 

Alto 61 27.2 

    

Total 224 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3, se visualiza que el rol bully muestra una predominancia en el nivel 

medio representado por el 53.1% de evaluados, quienes se caracterizan por 

utilizar la violencia sobre una o varias personas de forma recurrente, buscando 

generar un daño físico y/o emocional con el propósito de posicionarse como el 

líder e imponer sus exigencias a los demás; mientras que en lo que respecta al 

rol víctima se pudo encontrar que el 37.1% evidenció un nivel medio y el 35.7% 

mostró un nivel alto; quienes denotan ser sujetos con un comportamiento 

introvertido, inseguros, sumisos, poseen pobres habilidades blandas, lo que les 

impide repeler los ataques que recibe. Por último, con respecto al rol observador 

el 52.7% evidenció un nivel medio, quienes en algunos casos son cercanos al 

perpetrador, buscan complementarlo a través de la intimidación; en otros casos 

podrían estar al lado opuesto del agresor, en ocasionas abandonan el rol de 

espectador y asumen la responsabilidad de proteger a la víctima. 
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Tabla 4 

Relación entre las dimensiones de violencia familiar y roles en episodios de 

Bullying en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Pucará 

(n= 224). 

              
 

Bully Víctima Observador 

  r p r p r p 

Física ,814** .000 .087 .196 .128 .056 

Psicológica ,555** .000 ,464** .000 .051 .445 

Sexual -.016 .808 ,863** .000 -,268** .000 

Material -.116 .083 ,471** .000 -,172** .010 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

En la tabla 4, se evidencia que entre la dimensión violencia física y el rol bully se 

asocia de forma directa y altamente significativa; además, se evidencia que 

evidencia que la violencia psicológica se asocia positivamente con los roles bully 

y víctima; mientras que la violencia sexual y material se relaciona directa y 

altamente significativamente con el rol víctima. Por lo que se podría inferir que, 

a mayor presencia de las dimensiones de violencia familiar, incrementará el rol 

de agresor (Bully) y/o víctima respectivamente en los adolescentes.  
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V. DISCUSIÓN 

En la actualidad la violencia familiar es un flagelo social que impacta y genera 

grave repercusión sobre el estado emocional y la búsqueda de identidad de los 

adolescentes; en algunos casos desencadena ciertos perfiles de agresor o 

victimario, dependiendo de los componentes psicológicos de cada individuo 

(Blas, 2022).  

Es así que la presente investigación estableció como objetivo general: 

Determinar la relación entre la violencia familiar y los roles del bullying en 

adolescentes de una institución educativa de Pucará; en función de lo propuesto 

se pudo encontrar que entre la violencia familiar con los roles bullying (.558**) y 

víctima (.629**), existe relación directa y altamente significativa de efecto grande; 

por lo que se entiende que, a mayor presencia de conductas violentas en contra 

de los adolescentes por parte de sus padres o familiares directos, incrementará 

la posibilidad de que el adolescente desarrolle un perfil de agresor o víctima, 

dependiendo de sus características de personalidad y recursos psicológicos. En 

tanto, la violencia familiar y el rol observador no guardan ningún tipo de 

asociación, por lo que ambas variables actúan de forma independiente.  

Al revisar la literatura internacional y nacional, no se ha logrado encontrar 

artículos científicos o investigaciones que aborden los roles del bullying y su  

relación con la violencia familiar; sin embargo, se pudo encontrar los estudios de 

Lara et al. (2018); Blas (2022); Ventura (2018) y Pazo (2019); que abordaron la 

relación entre la violencia familiar y el bullying, encontrado una asociación 

estadísticamente significativa y de efecto fuerte (.582**; >0.05); por lo que se 

asume que ambas variables interactúan entre sí, actuando una sobre la otra. 

Desde un análisis científico y reflexivo se puede inferir que la violencia familiar 

se relaciona con el bullying, debido a que las experiencias negativas de abuso, 

sometimiento y agresión que reciben los adolescentes, se van introyectando 

como un estilo de vida, es decir van normalizando dichas conductas y por ende 

las ponen en práctica en otros contextos simultáneos. Dicha postura cobra 

relevancia desde el modelo teórico del aprendizaje vicario de Bandura, quien 

postula que la agresividad es una conducta innata que se va fortaleciendo 

negativamente a través de la interacción constante con el medio ambiente; es 
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decir los adolescentes reciben y observan los actos de violencia en su contra y 

los imitan en su entorno más cercano (colegio), debido a que consideran que es 

significativo; es decir el ser violentos en su entorno educativo les permite generar 

poder y dominio sobre sus compañeros, por lo que su conducta se ve reforzada 

hasta mantenerse como una conducta aprendida (Calvete et al., 2018).  

Por otro lado, se evidencia que la violencia familiar se relaciona también 

directamente con el rol víctima (.629**); en ese sentido, se podría inferir que 

debido a las experiencias violentas que los adolescentes tienen de forma directa 

o indirecta, y tomando en cuenta un tipo de personalidad introvertida de 

características ansiosas desarrollan un comportamiento de desesperanza que 

se va moldeando a lo largo de su desarrollo socio emocional como un rasgo, que 

se acentúa y se denota en su comportamiento a través de los diferentes entornos 

en los que interactúa; esto podría deberse a que tiende a normalizar la violencia 

que percibe o simplemente se siente incapaz de poder enfrentarla. Al respecto, 

Mola et al., (2019) consideran que el rol víctima pasiva se caracteriza por ser un 

sujeto con un comportamiento introvertido, que denotan inseguridad, sumisión y 

pobres habilidades blandas; por lo que es habitual que las experiencias de 

violencia impacten de una manera más significativa sobre ellas, generando 

alteraciones a nivel cognitivo y emocional. 

En lo que respecta a identificar el nivel de violencia familiar, se observó que es 

predominante el nivel medio representado por el 49.6% de adolescentes, 

seguido por el nivel alto, que lo representa el 26.8% de evaluados, quienes 

denotan indicadores de larga data y recurrentes de haber experimentado 

situaciones de violencia en sus diferentes tipologías; es así que la violencia 

psicológica es la de mayor predominancia en el nivel medio representado por el 

58% de evaluados, quienes manifiestan haber recibido insultos, humillaciones y 

gritos por parte de su entorno familiar. En tanto, existe un 24.6% de adolescentes 

que denotan violencia sexual en el nivel alto, caracterizado por tocamientos, 

insinuaciones y acciones contra el pudor que han sufrido; por su parte el 29% de 

adolescentes demuestra un nivel alto de violencia material, es decir están 

restringidos a poder acceder a necesidades básicas como una correcta 

vestimenta, alimentación, salud y educación. Por último, el 27.7% presentó un 
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nivel alto de violencia física, que denota conductas altamente agresivas de forma 

directa a través de objetos o contacto corporal.  

Los resultados hallados difieren con lo encontrado por los diferentes 

investigadores (Lara et al., 2018; Amaya et al., 2018; Blass, 2022; Pazo, 2019), 

quienes pudieron evidenciar que la violencia familiar tanto de manera 

internacional como nacional es predominante en el nivel alto, oscilando entre el 

49% y 70% lo que demuestra que cerca de la mitad de la población estudiada es 

víctima de este flagelo social; mientras que en la realidad local solo la cuarta 

parte de la población presenta un nivel alto y la mitad de la población total denota 

un nivel moderado; por lo que se podría estar percibiendo una tendencia hacia 

el incremento. Dichas cifras podrían deberse al contexto sociodemográfico 

donde se desarrolla la investigación, puesto que en esta localidad la violencia es 

normalizada e integrada en el contexto familiar como una forma de educar, y 

lograr imponer la autoridad sobre los hijos; basándose en los esquemas 

mentales aprendidos por los familiares antecedidos. El presente estudio en 

comparación con los antecedentes utilizados analiza y tipifica la violencia en sus 

diferentes formas para un mejor análisis en compasión con las investigaciones 

que la preceden quienes solo la estudian de manera global; en ese sentido la 

violencia psicológica y sexual son la de mayor preocupación, no solo por sus 

cifras elevadas, sino también por el daño psíquico que genera en los individuos 

que la padecen (Amor et al., 2012). La violencia en cualquiera de sus formas 

repercute de manera longitudinal sobre las víctimas generando alteraciones en 

la forma de percibir las situaciones de su vida diaria, siendo característico los 

cuadros ansiosos y depresivos que en casos graves desencadenan en 

pensamientos y/o conductas suicidas (Torres et al., 2020). A través de la teoría 

del aprendizaje vicario de Bandura, postula que los adolescentes son víctimas 

de situaciones violentas por parte de sus padres, porque probablemente que 

ellos también lo padecieron con los suyos en su momento, y solo están repitiendo 

un patrón de aprendizaje (Calvete et al., 2018). En ese sentido, se podría afirmar 

que la violencia es aprendida a través de las estructuras de crianza de cada 

generación, donde la cultura y las tradiciones juegan un papel trascendental.   
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Con respecto al determinar el nivel de los roles de bullying, se logró encontrar 

que el rol bully muestra una predominancia en el nivel medio representado por 

el 53.1% de evaluados, quienes se caracterizan por utilizar la violencia sobre una 

o varias personas de forma recurrente, buscando generar un daño físico y/o 

emocional con el propósito de posicionarse como el líder e imponer sus 

exigencias a los demás; mientras que en lo que respecta al rol víctima se pudo 

encontrar que el 37.1% evidenció un nivel medio y el 35.7% mostró un nivel alto; 

quienes denotan ser sujetos con un comportamiento introvertido, inseguros, 

sumisos, poseen pobres habilidades blandas, lo que les impide repeler los 

ataques que recibe. Por último, con respecto al rol observador el 52.7% evidenció 

un nivel medio, quienes en algunos casos son cercanos al perpetrador, buscan 

complementarlo a través de la intimidación; en otros casos podrían estar al lado 

opuesto del agresor, en ocasionas abandonan el rol de espectador y asumen la 

responsabilidad de proteger a la víctima.  

A través de la revisión de la literatura científica no se ha logrado encontrar 

estudios que aborden los roles del bullying, pero si la variable de manera global; 

de manera internacional, específicamente en México De Lara et al., (2018) logró 

encontrar que el 75% de evaluados presentó un nivel alto; por su parte Amaya 

et al., (2018) evidenció que el 51% demostró un nivel alto. En lo que compete al 

territorio nacional se pudo registrar que el bullying se posiciona en el nivel alto 

en un porcentaje que oscila entre el 43 y 49% (Bermúdez y Quiroz, 2021; Pazo, 

2019). Por lo que se podría decir que el bullying es un problema social que no 

es único en la realidad nacional; sino que traspasa fronteras e impacta 

significativamente sobre la población infantil y adolescente, para algunos autores 

el bullying es considerado como un comportamiento marcado, repetitivo que 

tiene por propósito manifestar conductas agresivas y generar un daño 

significativo de tipo afectivo o físico en quien lo padece (Herrera et al., 2018). 

Este tipo de violencia ocasionalmente viene acompañado de otras conductas de 

corte antisocial y/o delictiva, como el vandalismo, pandillaje, hurto, extorsión, 

exclusión social, entre otros este problema a su vez está asociada a baja 

autoestima, intolerancia a la frustración, presencia de violencia familiar y 

carencia de habilidades sociales. Para poder fundamentar lo expuesto es 

importante tomar como marco de referencia lo propuesto por Sullivan et al., 
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(como se citó en Chocarro y Garaigordobil, 2019) quien considera que esta 

variable es un fenómeno social que se puede personificar en sus diferentes roles: 

Agresor/Bully; víctima y observador, en cualquiera de los 3 casos el desarrollo y 

fortalecimiento de este perfil tiene una gran influencia social, es decir es 

aprendido del entorno más cercano y reforzado por este mismo, donde se tiende 

a normalizar dichas conductas, ya que a través de ellas se puede lograr un 

dominio o evitar ciertas situaciones fácticas. 

Por último, con respecto al objetivo específico 3, se encontró los siguientes 

resultados: la dimensión violencia física y el rol bully (.814**) se asocia de forma 

directa y altamente significativa; por lo que se asume que a mayor presencia de 

actos violentos en contra de los adolescentes, el rol de agresor se incrementará 

significativamente, esto podría deberse a que los evaluados perciben que la 

violencia es una dinámica normal y aceptada en su entorno, que además les 

permite tener el dominio sobre un grupo de personas; al respecto, Amaya et al., 

(2018) logró evidenciar que efectivamente el rol de agresor se aprende 

principalmente de la figura masculina quien en su mayoría es quien ejecuta la 

violencia dentro del hogar, pero esto no exime a la madre quien también la 

ejecuta pero en su mayoría de forma psicológica, justamente sobre esa 

dimensión se encontró asociación positiva con los roles de bully (.555*) y víctima 

(.464**); en este caso según la literatura, las personas que están inmersas en 

situaciones de violencia psicológica como humillaciones, gritos, sometimientos 

entre otros, tienden a desarrollar 2 tipo de perfiles (agresor o víctima), pero eso 

va estar depender de su estructura de personalidad (Narezo et al., 2020), en este 

caso al ser adolescentes no se podría hacer un pronunciamiento sobre 

personalidad, debido a que se encuentra en formación, pero si sobre su 

desarrollo socio emocional, los individuos que presentan pobres recursos 

personales y estrategias de afrontamiento de tipo evitativo, optarán por asumir 

el rol de víctima, puesto que se sienten incapaces de poder defenderse por lo 

que prefieren callar y dejar que las agresiones sigan su curso, de alguna manera 

normalizan la violencia por considerarla algo parte de sus vivencias. En tanto las 

personas que asumen el rol de agresor, se caracterizan por tener rasgos 

extrovertidos y baja autoestima, utilizan la violencia como una manera de 

compensar las carencias afectivas que tienen, buscan representar y proyectar la 
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agresividad que reciben, pero con otras personas a las que consideran más 

débiles; desde la perspectiva psicoanalista sería una simple forma de canalizar 

sus impulsos primitivos que se limitan a exteriorizarlo con su perpetrador 

(padres/tutores), por lo que buscan a una víctima en quien ejecutarlo y de esta 

manera lograr aceptación, así como un falso reconocimiento que les ayude a 

llenar su vacío emocional.  

Por otro lado, se observa que la violencia sexual (.863**) y material (.471**) se 

relaciona directa y altamente significativamente con el rol víctima; por lo que, a 

mayor presencia de violencia en cualquiera de estas formas, mayor posibilidad 

existe que se desarrolle un rol de víctima; siendo la primera de más alto impacto 

debido a que genera vulnerabilidad y desesperanza, en la mayoría de casos 

desarrolla alteraciones psicológicas severas como cuadros depresivos, trastorno 

por estrés agudo, y daño psíquico que al ser recurrente y de larga data los 

episodios violentos, se podría adquirir un trastorno límite de personalidad que 

sería comórbido con otros trastornos (Aprile et al., 2020). Por lo que se llega a la 

conclusión que las personas que sufren de agresión sexual en su entorno social 

desarrollan un alto perfil de víctimas que a su vez los predispone a otros peligros 

psicosociales y por ende, a la adquisición de cuadros psicopatológicos que 

afectan su estado emocional y equilibrio.  

Por último, la violencia material hace que los adolescentes desarrollen el rol de 

víctima con mayor amplitud por lo que se vuelvan vulnerables y dependientes 

hacia ciertas figuras representativas, puesto que buscan llenar sus carencias 

economías y emocionales; esto sin importar lo que tengan que experimentar 

(eventos fácticos violentos), su única finalidad es lograr ser aceptados por un 

grupo social. Lo expuesto, toma significancia desde la teoría de la unión 

traumática (Gutiérrez, 2022), que especifica que la persona no le importa lo que 

tenga que experimentar, con tal de recibir una pequeña muestra de afecto, por 

lo que se forja una relación de apego y odio hacia su agresor y esto se replica 

en otros entornos sociales como el colegio.   

A manera de conclusión general, se podría decir la violencia familiar es 

una dinámica interactiva e impactante sobre el estado emocional de quien lo 

padece, que en su mayoría se aprende del entorno familiar y que es aprendida 
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a través de la observación e imitación de conductas que son reforzadas por el 

mismo entono y que a su vez desencadena roles de bullying que podrían 

clasificarse de diferente forma dependiendo de la estructura socio emocional de 

cada sujeto, que lo predispone a desarrollar conductas inadaptadas que lo 

vulnera y minimiza como individuo, desarrollando a su vez diferentes cuadros 

psicopatológicos.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se logró evidenciar que la violencia familiar se muestra como un 

fuerte predictor en la aparición de los roles de bully y víctima; puesto 

que, desde el modelo social de Bandura, estás conductas son 

aprendidas a través de la observación e imitación. 

 

2. De manera general se registró que casi la mitad de la población en 

estudio presenta indicios de estar expuestos a situaciones de 

violencia familiar en un nivel moderado; en tanto que una ¼ parte se 

ubica en la categoría alta; por lo que se infiere que las transgresiones 

en cualquiera de sus tipologías en esta zona de Pucara son 

normalizadas por el arraigo cultural que existe y la pobre educación 

emocional.  

 

 

3. A través del análisis global se pudo evidenciar que el rol de víctima 

es predominante; entre los roles de bullying; por lo que se asume 

que las situaciones de violencia familiar predisponen y genera 

minusvalía en las personas que están expuestos a estos eventos 

fácticos; por lo que tienden a normalizar y aceptar estas conductas 

como parte de su interacción hasta llegar a situaciones severas.   

 

4. Se pudo evidenciar que el estar expuesto a situaciones de violencia 

física y psicológica de manera directa e indirecta, predispone para 

que se desencadene un perfil de agresor (bully); mientras que la 

violencia psicológica, sexual y material, podría dar a origen a perfiles 

de víctimas; en cualquiera de sus formas va a depender de la 

estructura de personalidad, habilidades sociales, autoestima y 

estrategias de afrontamiento de cada individuo; pudiendo orientarse 

como un potente agresor o víctima.   
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VII. RECOMENDACIONES 

Se sugiere a los futuros investigadores realizar una réplica y ampliación del 

estudio en otras poblaciones con la finalidad de poder encontrar nuevas 

inferencias científicas que permitan explicar teóricamente el funcionamiento de 

ambas variables y su repercusión psicológica/social. 

A las autoridades de la institución educativa se le sugiere realizar la identificación 

de los estudiantes que presenten niveles moderados y altos de violencia en 

cualquiera de sus tipologías y actuar siguiendo los protocolos de intervención 

estipulados en la ley 30364, que especifica que las autoridades competentes al 

tener conocimiento de estos hechos deben ejecutar la denuncia respectiva y 

derivar al Minsa para su evaluación y tratamiento respectivo.  

Al departamento de psicología se les recomienda tomar acciones tácticas con la 

finalidad de reducir el incremento de casos de bullying, para ello, se sugiere 

diseñar y ejecutar un programa fundamentado sobre el enfoque cognitivo 

conductual que ayude al empoderamiento emocional, reforzamiento de 

habilidades sociales y adecuadas estrategias de afrontamiento. 

Por último, a los padres y estudiantes se les sugiere realizarse una evaluación 

psicológica y de ser necesario un proceso terapéutico que les ayude a reconocer 

las distorsiones cognitivas que presentan que los predispone a asumir un perfil 

de agresores y/o víctimas, esto con la finalidad que los ciclos de violencia no se 

sigan propagando. 
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Anexos  

Anexo 1. Operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Ítems 
Escala de 
Medición 

Roles en episodios 
de Bullying 

Sullivan, Cleary y 
Sullivan (2005) 

mencionan que existen 
tres roles en un acto de 
bullying, entre ellos: el 

agresor, quien es el que 
emite la conducta 

negativa; la víctima, 
quien recepciona la 

agresión; y el 
espectador, quien es el 

que observa las 
agresiones que ocurre 
dentro y fuera de una 
institución educativa. 

La variable fue medida a 
través del instrumento de 

“Escala de roles en 
episodios de bullying” 

ROLBULL-CB 

Bully 

1-2-3-4-5- 
6-7-8-9- 

10-11-12- 
13 

Ordinal - Tipo Likert 
Victima 

14-15-16- 
17-18-19- 
20-21-22- 
23-24-25- 

26 

Observador 

27-28-29- 
30-31-32- 
33-34-35- 
36-37-38- 

39 

 

 

 



 
 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Ítems 
Escala de 
Medición 

Violencia familiar 

La OMS (2012) que 
define a la violencia 

Familiar como los malos 
tratos o agresiones de 

forma física, psicológica, 
sexual o de otra índole, 
que son producidas por 

personas del medio 
familiar, que con el uso 
de la fuerza o nivel de 

poder ejerce la violencia 
dirigida mayormente a 
los miembros que son 

más vulnerables dentro 
del entorno familiar 
como la pareja, los 

niños y las personas 
ancianas. 

La violencia familiar es 
definida como el abuso 
que ejerce un miembro 

de la familia hacia 
cualquiera de sus 

miembros, mayormente a 
los integrantes más 

vulnerables. 

Violencia física 1-2-3-4-5-6. 

Ordinal - Tipo Likert 

Violencia psicológica 
7-8-9-10-11-12-

13-14-15 

Violencia sexual 
16-17-18-19-

20-21 

Violencia material 
22-23-24-25-

26-27 



 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A continuación, se presentarán distintos enunciados que estarán asociadas con tu 
vida diaria, por favor responde con la mayor sinceridad y honestidad 
posible. 

Escala de Violencia Familiar en estudiantes de secundaria (VIFAMES) 

   

 

Marca con una X en la alternativa que te 

identifique 

Sexo:Edad:Grado:



 

Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra. 

 

 

 

 

𝒏 =  
337  𝑥 2.582 𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.052(337 −  1)  +  2.582 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

n: 224 

 

Muestra representativa de la Institución Educativa Nacional de 
Pucará 
 

Estratos  Conteo Proporción Muestra 

1ero 78 23% 52 

2do 62 18% 41 

3ero 70 21% 47 

4to 60 18% 40 

5to 67 20% 45 

Total 337 100% 224 

 

 

 

 

 



 

  

    

Variable Dimensiones   ID 

Violencia 
familiar 

Violencia física 

1 0.64 

2 0.57 

3 0.60 

4 0.49 

5 0.55 

6 0.52 

Violencia psicológica 

7 0.46 

8 0.51 

9 0.56 

10 0.45 

11 0.47 

12 0.54 

13 0.43 

14 0.44 

15 0.41 

Violencia sexual 

16 0.48 

17 0.59 

18 0.63 

19 0.70 

20 0.63 

21 0.58 

Violencia material o 
económica 

22 0.57 

23 0.58 

24 0.44 

25 0.58 

26 0.72 

27 0.58 

 

 

 

Anexo 4. Válidez y confiabilidad de la escala de violencia familiar.

ítems



 

Confiabilidad general 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.90 27 

 

 

Confiabilidad dimensión violencia Física 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.82 6 

 

 

Confiabilidad dimensión violencia Psicológica  

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.71 9 

 

 



 

Confiabilidad dimensión violencia Sexual 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.81 6 

 

 

 

Confiabilidad dimensión violencia material o económica 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.74 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

   
Dimensiones  Ítems  ID 

Bully 

1 0.37 

2 0.45 

3 0.32 

4 0.36 

5 0.39 

6 0.35 

7 0.45 

8 0.37 

9 0.52 

10 0.39 

11 0.49 

12 0.45 

13 0.35 

Víctima 

14 0.54 

15 0.64 

16 0.35 

17 0.53 

18 0.56 

19 0.54 

20 0.69 

21 0.59 

22 0.57 

23 0.65 

24 0.57 

25 0.55 

26 0.57 

Observador 

27 0.48 

28 0.54 

29 0.51 

30 0.61 

31 0.38 

32 0.41 

33 0.53 

34 0.63 

35 0.64 

36 0.47 

37 0.6 

38 0.54 

39 0.45 

 

Anexo 5. Válidez y confiabilidad de la escala de roles de bullying.



 

Confiabilidad general 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.91 39 

 

 

Confiabilidad dimensión Bully 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.84 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Confiabilidad dimensión Víctima  

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.86 13 

 

 

 

 

Confiabilidad dimensión Observador 

Alpha de Cronbach N° de elementos 

0.84 13 

 

 

 

 

 

 



 

         Anexo 7. Consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución educativa: 

Investigadoras: 

Título: 

Fecha: 

 
 

Sr(a). 

 
………………………………………………………………………………………

……….. Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre 

es:……………………………………………………………...………………………

…., interno de psicología de la universidad César Vallejo – Filial Chiclayo. 

En la actualidad me encuentro realizando una investigación 

sobre…………………………………………………………………………………

…………………………………………..; y para ello quisiera contar con su valiosa 

colaboración. 

          Procedimiento 

El proceso consiste en la aplicación del cuestionario sobre 

…………………………………., la administración de dicho instrumento se realizará 

teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad estipulados por el MINSA. 

Riesgos 

No existen riesgos para su menor hijo(a) por participar de esta investigación. 

Beneficios 

➢ Los resultados que se obtengan de tu evaluación durante el desarrollo de la 

investigación serán administrados confidencialmente. 



 

➢ Tus datos personales serán utilizados de manera anónima de tal manera 

que nadie tenga acceso a tu información.  

 

 



 

 

 
Institución educativa: 

Investigadora: 

Título: 

Fecha: 

Asentimiento de menor de edad

         Propósito del Estudio 

Te invitó a participar en un estudio llamado: 

……………………………………………………………………….., el cual es desarrollado 

por un estudiante de Psicología de la Universidad César Vallejo – Filial Chiclayo”, el estudio 

tiene como objetivo ……………………………………………………………………… Por 

tal motivo, se le está invitando(a) a participar      de dicha investigación. 

Procedimiento 

Si aceptas participar en este estudio, se te pedirá responder sinceramente las preguntas de los 

cuestionarios de …………………………………………………………, esto tomará 

aproximadamente 15 minutos de tu tiempo. Cabe desatacar que estos cuestionarios tienes que 

llenarlo con la mayor sinceridad posible, no existen preguntas correctas o incorrectas. 

Riesgos 

No existen riesgos por participar de esta investigación. 

Beneficios 

➢ Si presentas alguna duda sobre el estudio, puedes formular las interrogantes que 

consideres correspondientes mediante la ejecución de la investigación. 

➢ Los resultados que se obtengan de tu evaluación durante el desarrollo de la investigación 

serán administrados confidencialmente. 

➢ Tus datos personales serán utilizados de manera anónima de tal manera que nadie tenga 

acceso a tu información. 

 
 



 

       Costos e incentivos 

➢ No recibirás ningún incentivo económico ni de otra índole, solo contarás con la 

satisfacción de haber colaborado en la ejecución el estudio y podrás conocer tus 

resultados si es que lo consideras necesario. 

         Consentimiento 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, asimismo, doy fe que he sido informado(a) 

con claridad y veracidad respecto al ejercicio académico que la estudiante investigadora me 

ha invitado a participar. 

 
 

Participante Fecha: 

Nombre:  

DNI:   

 
 

 
 

 

Investigadora: Fecha: 

Nombre: 

DNI: 

 

 

 
 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 



 

Anexo 8. Autorización para utilizar los instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 9. Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VAR00001 .250 224 .000 .808 224 .000 

VAR00002 .251 224 .000 .807 224 .000 

VAR00003 .325 224 .000 .758 224 .000 

VAR00004 .223 224 .000 .808 224 .000 

VAR00005 .213 224 .000 .808 224 .000 

VAR00006 .244 224 .000 .799 224 .000 

VAR00007 .273 224 .000 .800 224 .000 

VAR00008 .234 224 .000 .799 224 .000 

VAR00009 .269 224 .000 .802 224 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Validez de contenido
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