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Resumen 

La presente investigación titulada Acoso escolar y sentimiento de soledad en 

adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023, tiene como 

objetivo principal determinar la relación entre el acoso escolar y sentimiento de 

soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023. 

El tipo de investigación es básica, con un diseño no experimental, descriptivo, 

correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 264 

adolescentes. Los instrumentos utilizados fueron el Autotest Cisneros de Acoso 

Escolar y la Escala de Soledad de Jong Gierveld. Recabada y procesada la 

información, los datos fueron procesados a través del programa Jamovi 2.3.28. El 

resultado mostro que las variables acoso escolar y sentimiento de soledad se 

correlacionaron de manera directa y estadísticamente significativa (Rho r=.634; 

p<.001). Se concluye que los estudiantes víctimas de acoso escolar tienden a ser 

vulnerables a desarrollar sentimiento de soledad.  

Palabras clave: Adolescentes, acoso escolar, sentimiento de soledad, soledad 

adolescente, bullying. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research entitled Bullying and feeling of loneliness in 

adolescents from a public educational institution in Lima Norte, 2023, is to determine 

the relationship between bullying and feeling of loneliness in adolescents from a 

public educational institution in Lima Norte, 2023. The type of research is basic, with 

a non-experimental, descriptive, correlational and cross-sectional design. The 

sample was made up of 264 adolescents. The instruments used were the Cisneros 

Bullying Autotest and the Jong Gierveld Loneliness Scale. Once the information was 

collected and processed, the data were processed through the Jamovi 2.3.28 

program. The result showed that the variables bullying and feeling of loneliness 

were directly and statistically significant correlated (Rho r=.634; p<.001). It is 

concluded that students who are victims of bullying tend to be vulnerable to 

developing a feeling of loneliness.  

 

Keywords: Adolescents, school bullying, feelings of loneliness, adolescent 

loneliness, bullying.
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I. INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar ha sido considerado como uno de los problemas que mayor 

consecuencia tiene debido a que involucra diversos aspectos de agresión y 

violencia en búsqueda de atormentar la vida de una persona vulnerable dentro de 

las instituciones (Tobalino et al., 2017). Ello también es expuesto por García y 

Ascencio (2015), ya que como consecuencia del acoso escolar y los adolescentes 

es el sentimiento de soledad, puesto a que estas víctimas de acoso son aisladas o 

excluidas, por lo que sentirse de este modo resulta perjudicial. 

En tal sentido, a nivel global se ha logrado identificar los altos índices 

violencia que atraviesan los adolescentes, ante ello la Fundación Ayuda a Niños y 

Adolescentes en Riesgo (ANAR, 2022) menciona, desde la percepción de los 

estudiantes, el 24.4% refiere que alguien de su entorno es víctima de acoso escolar, 

el 52% realizan alguna acción ante una situación de acoso escolar o bullying, un 

23.6% es cómplice del agresor. Por otro lado, los últimos informes se registraron 

que 29,638 de las peticiones de ayuda por estudiantes que padecen de acoso 

escolar presentan problemas como ansiedad, miedo constante, depresión y 

problemas. 

Seguidamente, en América Latina se reveló que una de las conductas más 

problemáticas está referido al acoso en las escuelas, ya que atenta contra niños y 

adolescentes sin considerar edad, el nivel socioeconómico u origen étnico, a su 

vez, esta es caracterizada por dañar la integridad de la persona, y, en muchas 

ocasiones llevar a un ambiente extremo de soledad a las víctimas, puesto a que el 

acoso se puede generar de manera secuencial y paramétrica (UNICEF, 2019). 

En el Perú, por medio de los reportes del portal Síseve, se evidenció 341 

casos de acoso escolar, lo cual indica que es un gran problema el ámbito educativo 

causando la inasistencia a clases y amenaza en la salud mental del estudiante, de 

igual manera, se halló que el 54% de los casos de acoso fue mediante la tecnología 

y el 46% es originado por un personal de la institución (MINEDU, 2021). 

Del mismo modo, en el ámbito nacional el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2020) señaló que el 68.5% de los adolescentes ha sido víctimas 
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de violencia, las principales fueron la agresión física y psicológica en una institución 

educativa, donde el 41% se manifiesta de forma psicológica y el 24.6% de manera 

física y psicológica en conjunto, además el 2.9% de manera física. 

Por otro lado, a nivel local, Valle (2023) indica que Lima Metropolitana cuenta 

solo con 153 psicólogos para más de 2 millones adolescentes. Así mismo, el portal 

Siseve reportó que la UGEL 02, organización a la que pertenece la institución donde 

se evidenciaron los hechos, ocupó el segundo lugar de acoso escolar en el 2022, y 

solo hasta julio del 2023 se ha reportado 537 casos de los cuales solo 106 fueron 

tratados, lo cual pone en evidencia la carencia de ayuda para abordar las distintas 

problemáticas que se presentan en los estudiantes. 

Consecuente a lo referido anteriormente, Twenge et al. (2021) indica que 

durante los últimos años han evidenciado el crecimiento de la soledad en 

adolescentes a nivel mundial desde el año 2012 al 2018 en 37 países, de los cuales 

se hallaron que el sentimiento de soledad se generó de manera consecutiva en el 

ambiente escolar en simultáneo a la aparición de dispositivos móviles lo cual tuvo 

como repercusión daños en el bienestar psicológico y el desarrollo de la persona. 

Como parte de la realidad problemática, resulta preocupante los efectos que 

se pueden generar debido a la violencia escolar, siendo el sentimiento de soledad 

uno de los más frecuentes en los adolescentes, puesto a que en su mayoría los 

jóvenes de 12 a 18 años muestran problemas consigo mismo y con su entorno, 

llegando a creer que lo ideal es mantener distancia de las demás personas (Verity 

et al., 2022). En complemento a lo dicho, Hosozawa et al. (2022) señalaron que, 

entre los predictores de la soledad se halla gran magnitud a la violencia que se 

genera entre iguales y la violencia familiar, pese a que este sentimiento en un inicio 

pueda darse de manera consciente, resulta alarmante que una persona sea 

inducida a la soledad, ya que, en el proceso de violentar, la intimidación que se 

genera excede a las vulnerabilidades que presenta la víctima. 

A su vez, Goosby et al. (2013) realzan la importancia al padecer de la 

soledad, ya que esta es considerada por los autores como un estado emocional 

doloroso que se produce durante la adolescencia, así mismo, se encuentra ligada 

a consecuencias de problemas físicos y mentales, las cuales son generadas por 
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circunstancias sociales que obligan a la persona a aislarse a pesar de que esta no 

lo desee. Por su parte, Hemberg et al. (2022) mencionaron que el encontrarse en 

la sensación de soledad continua, los adolescentes tienen mayor probabilidad de 

contar con baja autoestima, desvalorización sobre sí mismo, tristeza, introversión, 

depresión y el mal manejo de las diferentes emociones que se presentan, así 

mismo, se pueden presentar pensamientos intrusivos y desagradables sobre la 

percepción con la realidad. 

En tal sentido, luego de presentar toda la información recopilada, se realiza 

la pregunta: ¿Existe relación entre el acoso escolar y sentimiento de soledad en 

adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023? 

El presente estudio brindará un aporte teórico, porque permitirá ampliar 

nuevos conocimientos e información acerca de la relación de ambas variables de 

investigación. Además, hay estudios con la variable acoso escolar, sin embargo, no 

existe alguna investigación conjunta con sentimiento de soledad en el ámbito 

nacional. Con los datos que se obtendrán a nivel práctico, se puede plantear un 

plan preventivo por medio de programas y talleres a fin de disminuir el acoso en las 

instituciones y el sentimiento de soledad en adolescentes. A nivel social, se verá 

beneficiado nuestro contexto, instituciones educativas, padres de familia e incluso 

los estudiantes quienes serán los participantes de nuestra investigación, porque se 

brindará información actualizada. Finalmente, se respaldó metodológicamente 

mediante el uso de instrumentos válidos y confiables, garantizando así un enfoque 

sólido y científico en la investigación. 

Por lo expuesto se planteó como objetivo general determinar la relación entre 

el acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una institución 

educativa pública de Lima Norte, 2023; y como objetivos específicos se planteó los 

siguientes, (1) Determinar la relación entre el acoso escolar y la soledad emocional 

en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023; (2) 

Determinar la relación entre el acoso escolar y la soledad social en adolescentes 

de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023; (3) Comparar el acoso 

escolar según sexo en adolescentes de una institución educativa pública de Lima 

Norte, 2023; (4) Comparar el sentimiento de soledad según sexo en adolescentes 
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de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023; (5) Describir el acoso 

escolar en general y por dimensiones en adolescentes de una institución educativa 

pública de Lima Norte, 2023; (6) Describir el sentimiento de soledad en general y 

por dimensiones en adolescentes de una institución educativa pública de Lima 

Norte, 2023. 

Finalmente se plantea la hipótesis general: Existe una relación significativa 

y directa entre el acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Norte, 2023; así mismo se plantea como 

hipótesis específicas, (1) Existe una relación significativa y directa entre el acoso 

escolar y la soledad emocional en adolescentes de una institución educativa pública 

de Lima Norte, 2023; (2) Existe una relación significativa y directa entre el acoso 

escolar y la soledad social en adolescentes de una institución educativa pública de 

Lima Norte, 2023; (3) Existen diferencias significativas en el acoso escolar según 

sexo en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023; (4) 

Existen diferencias significativas en el sentimiento de soledad según sexo en 

adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de investigaciones relacionadas con las 

variables de estudio, sin embargo, se ha encontrado una escasez de estudios que 

aborden ambas variables simultáneamente. Por lo tanto, se amplió la búsqueda 

donde se han incluido investigaciones que tratan variables similares o relacionadas 

para brindar información relevante y ofrecer perspectivas para analizar los 

resultados. Se comenzará citando antecedentes nacionales e internacionales, 

además, se mencionan las definiciones y teorías bases de las variables. 

A nivel nacional, Briones (2020) en Lima, en su estudio buscó relacionar la 

variable acoso escolar y la variable autoestima en estudiantes de secundaria. La 

metodología que se empleó fue el diseño no experimental, transversal y de alcance 

correlacional, con la participación de 300 estudiantes. Hicieron uso del instrumento 

Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Evaluación del Bullying (INSEBULL). 

En cuanto a sus resultados, los estudiantes afectados por el acoso fueron el 75% 

además, el 25% presentan un grado medio de acoso y un nivel de autoestima baja. 

A nivel internacional, Acurio y García (2022), en México, su investigación, 

buscó relacionar la variable satisfacción familiar y la variable acoso escolar. 

Hicieron uso de métodos cuantitativos, correlacional, descriptivo y transversal, la 

muestra fue de 142 adolescentes. Empleó la Escala de Satisfacción Familiar y Auto 

test Cisneros de acoso escolar. Como resultado se obtuvo correlación baja e 

indirecta de ambas variables (R=-.348; p= < .001.), cuando se trata de la conducta 

de acoso escolar se sitúa claramente en un nivel superior (66,9%), seguida de un 

nivel muy alto (33,1%), además la satisfacción familiar se sitúa en un nivel medio 

(35,2%), aunque en un nivel muy bajo el (23,2%) y en niveles inferiores (16,9%). 

No hubo diferencias significativas entre el comportamiento de acoso y el sexo. 

Por otro lado, Meza et al.  (2021) en Ecuador, buscó analizar la correlación 

de la afectación del acoso escolar en el rendimiento académico. El estudio presentó 

un diseño no experimental transversal y correlacional, donde involucró a 390 

estudiantes. Hicieron uso del instrumento Prueba de Rendimiento Académico y 

Autotest Cisneros de Acoso Escolar. En cuanto al resultado evidenciaron acoso leve 

y rendimiento académico en un nivel promedio. Finalmente se muestra que entre 
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las variables de estudio la correlación significativa es (-.103). Se concluye que el 

rendimiento académico de los estudiantes es afectado por la variable acoso escolar. 

También, Masabanda y Gaibor (2022) en Ecuador, en su artículo buscó 

relacionar acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes, el estudio 

presentó un diseño no experimental transversal y correlacional, donde involucró a 

91 estudiantes. Se midieron mediante la escala Auto test Cisneros de Acoso Escolar 

y para habilidades sociales una lista de chequeo de Goldstein. Se evidenciaron en 

los resultados que los niveles fueron bajo y casi bajo de acoso escolar y niveles 

buena y excelente en habilidades sociales, no hay diferencia significativa entre el 

acoso escolar y el sexo, por último, existe correlación inversa leve entre las 

variables. 

Así mismo, en Turquía, Karakus et al. (2023) en su investigación tuvo como 

finalidad relacionar la variable acoso entre compañeros, la soledad y el apoyo social 

percibido en adolescentes refugiados, el estudio presentó un diseño no 

experimental transversal y correlacional, se contó con 514 adolescentes. Se 

midieron mediante la Escala de Bullying entre Pares, la Escala de Soledad y la 

Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido. Se observaron correlaciones 

positivas y moderadas entre la subescala de acosador y víctima (p < .05). No se 

encontró relación entre las subescalas agresor y víctima de la Peer Bullying Scale 

y las puntuaciones de la Escala de Soledad y el Apoyo Social Percibido (p > .05). 

Se encontró que los varones tenían puntajes medios de víctimas y agresores más 

altos que las mujeres. 

Además, en Bangladesh, Kumar (2020) en su investigación buscaron 

relacionar la soledad y agresión de los adolescentes en función de las etapas de 

adolescencia. Presentó una investigación descriptiva, correlacional y de corte 

transversal, participaron 120 adolescentes. Empleó la escala de soledad de UCLA 

y Escala de medida de conducta agresiva. Se evidenció en los resultados 

correlación positiva significativa (r = .80, p < .01) entre la soledad y la agresión de 

los adolescentes.  

Seguidamente, en Líbano, Eid et al. (2023) en su artículo busco relacionar 

la variable victimización por acoso escolar y la variable soledad en adolescentes 
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libaneses. Presento una investigación de corte transversal, descriptiva y 

correlacional. 379 adolescentes fueron la muestra, se emplearon para su medición 

la escala Illinois Bully (IBS), Escala de Uso Problemático de SN (PUS) y Escala de 

Soledad de Jong-Gierveld. Se observó una puntuación media de soledad más alta 

en las mujeres en comparación con los hombres (2,11 ± 1,69 frente a 1,83 ± 1,79; 

p = .124), siendo la diferencia no significativa y una mayor victimización por acoso 

se asoció directamente y de manera significativa con una mayor soledad. 

Así mismo, Cañas et al. (2020) buscaron examinar la percepción de soledad, 

el ajuste escolar y la comunicación en el hogar en relación a la cibervictimización. 

La muestra incluyó a 2,399 adolescentes (M = 14,63, DE= 1,91). La investigación 

adoptó un enfoque correlacional, utilizando un diseño no experimental y un 

muestreo probabilístico. Evidenciaron que los adolescentes masculinos que 

presentan niveles elevados de cibervictimización pueden experimentar más 

soledad. A la vez no se encontraron diferencias significativas en relación a la 

dimensión de la soledad entre niños y niñas. 

Por otro lado, Ortega et al. (2019) desde España, en su investigación tuvo el 

propósito de analizar las diferencias existentes entre satisfacción con la vida, 

sintomatología depresiva y soledad en víctimas de cyberbullying, contando con una 

participación de 785 estudiantes, la metodología empleada fue el diseño no 

experimental, de alcance correlacional. Empleó las escalas   de   Victimización   a   

través   del   teléfono   móvil   y   de   internet (CYBVIC), Escala   de   satisfacción   

con   la   vida, escala de sintomatología depresiva y escala de soledad (UCLA). Los   

resultados   obtenidos determinan que los adolescentes ciberintimidados son los 

que perciben una mayor soledad.  

Por otra parte, Gökmen (2019) en Turquía se propuso encontrar el efecto de 

la soledad y las dificultades de salud mental en adolescentes, se contó con 244 

estudiantes (M = 16,27, SD = 0,1,02). Los hallazgos obtenidos en esta investigación 

indicaron que los estudiantes que son excluidos por sus compañeros son aquellos 

que experimentan mayor soledad. 

Finalmente, en España, Moran et al. (2015) buscaron relacionar el acoso 

escolar, sentimientos de soledad y el perfeccionismo. Presentó una investigación 
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de corte transversal, descriptiva, correlacional y de un diseño no experimental, 

participaron 167 adolescentes. Se emplearon para su medición la Escala de 

Perfeccionismo, Escala de Maltrato Percibido y la Escala de Soledad. En cuanto a 

los resultados mostraron relación entre el acoso escolar y las dimensiones de 

sentimiento de soledad: rechazo de iguales (r = .840; p = <.001) y separación 

significativa (r = .704; p = <.001). Estos valores fueron interpretados por los autores 

como correlación directa, adecuada y altamente significativa. 

Para la macro teoría que busca explicar la posible relación entre las variables 

se recurre a Morán et al. (2015) y su teoría del acoso escolar, en esta se refiere el 

resultado de las conductas de acoso escolar, la cual produce el sentimiento de 

soledad, en tal sentido, la persona que se encuentra afectada por los ataques 

reiterativos de parte de su agresor tales como las amenazas, las burlas, la inhibición 

a integrarse a los grupos sociales y los ataques físicos suele  optar por separarse 

de aquellas personas que intentan brindarle apoyo, ya sea la amistad, un familiar o 

algún otro conocido, lo cual tendrá como consecuencias síntomas de estrés, 

minusvalía y baja autoestima. 

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2021), hacen 

referencia que la adolescencia es una etapa de desarrollo que comprende entre los 

10 y los 19 años, en el que se aceleran los cambios físicos, psicológicos y sociales. 

Estos factores influyen en cómo los individuos piensan, sienten, toman decisiones 

e interactúan con su entorno. Siendo una etapa de gran importancia en el ciclo vital, 

desde los 10 a los 13 años aproximadamente es la adolescencia inicial, donde los 

individuos pasan por cambios propios de la pubertad, a diferencia de la 

adolescencia media que abarca de los 14 a 17 años, singularmente en esta etapa 

se evidencia los conflictos con la familia, ya que al interactuar con los demás 

adquieren relevancia, usualmente hay mayor riesgo de implicarse en conductas de 

riesgo, finalmente de los 18 a los 21 años comprende la adolescencia tardía donde 

los individuos asumen más labores relacionadas a la madurez tomando los valores 

proporcionados por los padres. 

Siguiendo con el desarrollo de la primera variable, la etimología de la palabra 

bullying procede del inglés que aún no está incorporado en el diccionario de la Real 
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Academia Española (RAE), pero se ha convertido en un término común que hace 

referencia al acoso escolar o entre iguales. Lugones y Ramírez (2017) refiere que 

la palabra “bullying” se deriva del vocablo inglés " bull", que significa "toro", la 

declinación ING sugiere " torear " o "bully", que significa matón o matoneo, abusivo 

o abuso, peleonero, etc., otra versión menciona que la palabra proviene de la 

palabra holandés "boel" o "boele", que se interpreta "amado", pero tiene un 

significado maligno y peyorativo, ya que se refiere a un proxeneta. 

Luego, en el aspecto filosófico el acoso escolar es explicado mediante lo 

referido por Nietzsche (2006) quien ofrece el abordaje conceptual sobre el bien y el 

mal, en esta se considera dos tipos de personas que actúan bajo su propia moral: 

los señores (personas fuertes) y esclavos (personas débiles), en el caso de las 

personas que son fuertes estas son caracterizadas por no presentar conciencia, ya 

que según ellos esta es un invento de los débiles. Por otro lado, los débiles siempre 

mantienen una postura de acción pura y vulnerable ante los ataques. 

El acoso escolar es un fenómeno social que data de décadas atrás y que 

ahora va en aumento en las instituciones educativas, afectando potencialmente a 

niños y adolescentes. El acoso es una forma de violencia. El primer teórico que 

discutió este tema fue el noruego Dan Olweus, y este interés se extendió 

posteriormente a otros países europeos, además de Australia, Nueva Zelanda, 

Estados Unidos y Japón. Por ello, Olweus define el acoso escolar como una 

conducta de larga duración que incluye abuso verbal, agresiones físicas, acoso 

psicológico y exclusión social dirigida a otros en el entorno académico (Castillo, 

2011). 

Lo que brindará sustento a primera variable es la teoría de modalidades de 

Piñuel y Oñate (2005) la cual indica que esta conducta es prolongada y tiene como 

objetivo dañar a uno o más compañeros que muestre vulnerabilidad o síntomas de 

inferioridad, por lo que resulte fácil para el agresor generar distintas ocasiones en 

las que pueda agredir a su víctima, aislarla o excluirla del entorno social. Estas 

acciones se forman en ocho grupos de conductas: Desprecio – ridiculización; 

Modalidad de restricción de la comunicación; Modalidad intimidación – amenazas; 
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Exclusión bloqueo social y exclusión; Agresiones; Hostigamiento verbal; Coacción 

y Robos. 

Lo que refuerza el estudio es la teoría del aprendizaje social de Bandura 

(1977), menciona los comportamientos en los que se emplea la agresividad son 

tomados por la observación e imitación que se generó en un determinado ambiente, 

el cual en reiteradas ocasiones suele ser el hogar o lugar de crecimiento, puesto a 

que, es este el primer ambiente donde se generan las conductas negativas, por 

ende, si estas conductas no son castigadas existe la gran posibilidad que sean 

integradas en la persona, la cual en conjunto con otros aspectos propios de su 

personalidad puede llegar a ocasionar grandes daños a quienes tomé como 

víctimas. Además, Bandura y Walters (1983) refirieron que en el aprendizaje social 

las conductas se reafirman según el comportamiento del modelo, por lo que la 

conducta puede ser continua si recibe aceptación o limitada en el caso de percibir 

sanciones. 

También como teoría complementaria se menciona el modelo de la teoría 

ecológica de Bronfenbrenner (1994) la cual refirió que durante el desarrollo del 

adolescente se genera un vínculo con el ambiente en el que se encuentra, este 

comprende cuatro niveles, los cuales permite obtener mayores resultados sobre la 

interacción que se genere, en tal sentido se tiene: 

Microsistema, el cual señala a las personas de un entorno cercano y continuas a la 

persona, de los cuales resaltan los hermanos, amigos y familia en general. 

Mesosistema, señala la interrelación entre dos o más personas de entorno cercano, 

ya sea grupos sociales o entes de gestión pública. Exosistema, señala a los hechos 

que forman parte del entorno mucho más próximo, tales como los familiares, las 

amistades conocidas por los padres o la escuela. Macrosistema, refiere a todo lo 

aprendido mediante las culturas donde haya interacción, por lo que se genera la 

integración de las historias y valores que estas transmiten. 

Al definir la primera variable se menciona a Piñuel y Oñate (2005) quien 

expuso que el acoso escolar son las conductas reincidentes y estructuradas por 

generar un tipo de daño, ya sea a través de amenazas, golpes, hostigamiento y 
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acecho hacia alguien a quien muestre rasgos de minusvalía y autoestima baja, por 

lo que el agresor lo considera como una víctima potencial. 

En relación al párrafo anterior, Abril (2010) coincide que el acoso escolar es 

el desequilibrio que se proporciona entre la repetición de acciones agresivas y la 

intencionalidad de dañar, por lo que está en conjunto proporcionan el acoso, a su 

vez, se caracteriza por emplear distintas modalidades y herramientas disponibles 

para el perpetrador sin considerar el estatus social al que pertenezca. 

Por su parte, Musalem y Castro (2015) indica que el acoso escolar 

comparado de otras formas de agresión se caracteriza por la dinámica empleada 

de dañar a los compañeros de manera constante y que esta no solo daña a la 

víctima, sino también tiene repercusiones en sus vínculos más cercanos, a su vez, 

los efectos del acoso escolar no solo son para el momento, sino también tienen 

efecto a largo plazo. 

El instrumento a utilizar será el Autotest Cisneros De Acoso Escolar cuya 

definición de las dimensiones son: La dimensión coacción, se agrupa algunas 

conductas que buscan controlar y someter la voluntad de la víctima, dichas 

acciones son utilizadas para ejercer un dominio y poder social sobre la persona 

acosada, además, la manipulación y la coacción son utilizadas para obtener 

beneficios por parte del acosador, estos son percibidos con superioridad ante las 

víctimas de acoso escolar, sintiéndose impotentes y vulnerables ante él (Piñuel y 

Oñate, 2005). 

La dimensión restricción y comunicación, específica los accionares del 

acoso escolar que busca aislar socialmente al adolescente, es decir, se trata de un 

tipo de comportamiento malintencionado que tiene como objetivo privar al 

adolescente de su red social de apoyo, lo que puede tener un impacto muy negativo 

en su autoestima y bienestar emocional (Piñuel y Oñate, 2005). 

La dimensión agresión, involucra conductas directas de agresión física o 

psicológica hacia el sujeto, estas conductas pueden incluir violencia física, insultos, 

gritos, robo o daño a sus pertenencias, entre otras. Aunque estas conductas pueden 
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ser más visibles, no siempre son las que causan el mayor daño psicológico a la 

víctima (Piñuel y Oñate, 2005). 

La dimensión intimidación y amenazas, son conductas que procuran 

intimidar y amedrentar a las personas para que se sientan vulnerables y con miedo, 

las conductas de intimidación, amenaza, hostigamiento y acoso son utilizadas para 

lograr este objetivo; estas acciones pueden tener un gran impacto emocional en la 

víctima, lo que puede consumir emocionalmente (Piñuel y Oñate, 2005). 

 La dimensión exclusión y bloqueo social, tiene como objetivo excluir a la 

víctima de su entorno social. La conducta de "tú no" es un poderoso mecanismo de 

exclusión que puede tener graves consecuencias emocionales para la víctima. La 

negación del acceso a la participación, al juego y a la expresión, puede llevar a la 

desesperanza y a la desconfianza en sí mismo, lo que a su vez puede perpetuar la 

exclusión social (Piñuel y Oñate, 2005). 

La dimensión hostigamiento verbal, perjudica la autoestima y el bienestar 

emocional de la víctima de acoso, es alarmante ver cómo el desprecio y la burla 

son utilizados como herramientas para humillar y menospreciar al estudiante, y 

cómo esto se manifiesta de diversas formas, desde sobrenombres hasta 

imitaciones burlescas (Piñuel y Oñate, 2005). La dimensión robos, es una conducta 

de violación de los derechos y la propiedad del adolescente, y puede incluir el robo 

de objetos valiosos o el chantaje para obtener cosas a cambio de no hacerle daño 

(Piñuel y Oñate, 2005). 

Seguidamente, la variable de sentimiento de soledad es referida desde el 

enfoque epistemológico que menciona que el término "soledad" es originario del 

latín "solitatem". Según el hispanista Karl Vossler, se trata de una palabra que fue 

adoptada en el español a partir de una composición poética en gallego y portugués 

durante finales de la Edad Media. 

Por otro lado al nivel epistémico como soledad, ya que esta se genera en 

base a las experiencias subjetivas desarrolladas por la percepción de la persona y 

conecta con la naturaleza del ser humano, el cual contempla como el pensamiento 

individual y el pensamiento abstracto para finalmente asemejarse a los conceptos 
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emitidos por el YO, de modo que, si la persona desea sentirse solo debido a su 

idealismo buscará el aislamiento a pesar de que se encuentre rodeado de personas 

o amistades (De Berríos y Briceño de Gómez, 2009). 

Por otro lado, el sentimiento de soledad desde la filosofía señala que es un 

fenómeno multidimensional que se manifiesta en el ser humano como una forma 

de sobrevivir, esta es considerada como una sensación angustiosa, desagradable 

y preocupante relacionadas a eventos y sucesos pasados los cuales incitan al auto 

flagelamiento (Coca y Gómez, 2015). 

Como teoría central para la segunda variable se tiene la teoría del apego de 

Weiss desarrollada en 1973, quien explica que el apego es la base de la soledad 

emocional, si una persona pierde su figura de apego, puede experimentar soledad 

emocional, aunque no necesariamente soledad social. La prevalencia de este tipo 

de soledad varía según el estilo de apego, siendo más probable que las personas 

con un estilo inseguro experimentan soledad. Las tres provisiones sociales 

comparten el objetivo común de brindar seguridad emocional, pero difieren en quién 

actúa como proveedor y quién se beneficia de esa seguridad. En el apego, ambas 

partes son proveedoras y beneficiarias, en la nurtura el self es el proveedor y el otro 

es el beneficiario, y en la guía se invierten los roles. La soledad emocional se 

produce cuando falta una relación íntima debido a la pérdida de una figura de 

apego, como en el caso de una separación o un fallecimiento, y se caracteriza por 

sentimientos de ansiedad y vacío. La soledad social, en cambio, se debe a la falta 

de amigos significativos o una comunidad, y se caracteriza por una sensación de 

marginalidad y aburrimiento (Pupko, 2014). 

Por otro lado, lo que refuerza al estudio es el modelo propuesto por Jong-

Gierveld, se basa en procesos cognitivos donde experimentar soledad se debe a 

condiciones sociales. La soledad es definida como experiencias propias subjetivas, 

este modelo hace hincapié en cómo los individuos perciben y analizan la relación 

con los demás. Se propuso cuatro factores, las características descriptivas de la 

red social, hace referencia a la relevancia de la cantidad y calidad del círculo social. 

Las evaluaciones subjetivas de la red social indica que contar con una red social 

de calidad es más relevante para resolver la soledad, por otro lado, la cantidad de 
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contactos no está ligada a la soledad. Las variables sociodemográficas, estas 

incluyen el sexo, edad, forma de vida, tipo de vivienda y estado civil, los factores 

disposicionales hacen referencia a como la persona está ligada a la red social en 

base a sus creencias y valores, el nivel de placer se basa en la valoración de los 

contados elaborados en comparación con los contactos anhelados. Por ultimo las 

características de la personalidad, donde se estableció tres formas de limitaciones 

sociales, la aspiración de contar con un amigo o confidente, tener sentimientos de 

vacío y experimentar sentimientos de abandono (Montero y Sánchez, 2001). 

Para complementar esta la teoría del apego de Bowlby, lo cual explican que 

es la búsqueda de protección en una figura de referencia desde una temprana 

edad, y cómo esto contribuye a la formación de los modelos operativos internos 

que definen nuestra relación con los demás y nuestro autoconcepto (Galán, 2015).  

 Se destaca la complejidad cognitiva que los humanos adquirimos a través 

de estos esquemas mentales y la necesidad de recibir ayuda no solo en situaciones 

de peligro externo, sino también para solventar el distrés emocional. Así también, 

buscar ayuda en situaciones de peligro se desarrolla de forma temprana en los 

seres humanos y está relacionada con aprendizajes procedimentales y 

emocionales que son difíciles de expresar verbalmente (Galán, 2015). 

Se entiende a la soledad o aislamiento social subjetivo, es un estado que los 

individuos perciben al momento en que sienten ausencia de placer inaceptable 

ligadas a la calidad y la cantidad en ciertas relaciones. Esta definición hace 

referencia en donde el individuo no alcanza la cantidad de relaciones en las que 

considera que esta bien, así mismo en situaciones que no logra conectar con los 

demás, por lo tanto, el individuo debe estimar el nivel de alisamiento y comunicación 

con los demás, para experimentar soledad requeriría que el individuo perciba, 

vivencie y evalúe su grado de aislamiento y comunicación con los demás (De Jong-

Gierveld, 1987). 

Ventura et al. (2017) señalaron que el sentimiento de soledad refiere al 

estado emocional estresante, desagradable y subjetivo por el cual una persona 

atraviesa, a su vez, esta se caracteriza por la búsqueda intensa de encontrarse 
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solo, dicha necesidad es formulada por la misma persona en la que establece como 

mejor forma de resolver problemas. 

En cuanto a sus dimensiones, se entiende a la soledad social y se interpreta 

como una vivencia subjetiva más compleja, que surge a partir de la percepción 

individual acerca de la calidad de sus relaciones (soledad emocional). Además de 

esta falta de acuerdo, también existe un estigma social asociado a la soledad 

emocional, donde las personas que las padecen son evaluadas de manera negativa 

en el ámbito relacional, y estas evaluaciones se extienden a otras áreas de la vida 

que no tienen relación con las relaciones interpersonales (Expósito y Moya, 2000). 

La soledad emocional se origina cuando se experimenta la ausencia o 

privación de un vínculo emocional cercano. Este tipo de soledad puede surgir 

debido a la pérdida de una pareja o de un mejor amigo. En situaciones en las que 

se rompe un vínculo cercano, es más probable que se incremente la soledad 

emocional. Sin embargo, para reducir este tipo de soledad, la persona necesita 

establecer una nueva relación de cercanía o, en su caso, recuperar el vínculo 

estrecho perdido. Además, la soledad emocional suele ir acompañada de 

sentimientos de vacío y desamparo (De Jong-Gierveld et al., 2006). 

El instrumento a utilizar será la Escala de Soledad de De Jong-Gierveld 

(ESJG), cuya definición de las dimensiones son: La soledad emocional es la 

sensación de carecer de un contacto amplio con los demás. Esta forma de soledad 

puede surgir debido a la falta de relaciones con pares, amigos, familiares, vecinos 

y otros. Situaciones como mudarse a un lugar nuevo, ser excluido por compañeros 

o perder un trabajo pueden aumentar las probabilidades de experimentar este tipo 

de soledad. Sin embargo, la soledad social tiende a disminuir cuando una persona 

logra integrarse en un grupo o red social que le resulte satisfactorio. Se ha teorizado 

que la soledad social puede estar acompañada de síntomas como aburrimiento, 

depresión e inquietud, entre otros (De Jong-Gierveld et al., 2006). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: El estudio empleado fue de tipo básico, por 

medio de esta se obtiene información teórica y práctica, la cual busca 

obtener aportes relevantes o información relacionada a la realidad 

problemática y los objetos de estudio (Ortega, 2017). 

3.1.2 Diseño de investigación: Esta investigación se ajustó a un diseño no 

experimental, descriptivo, correlacional. De acuerdo con Hernández y 

Mendoza (2018), este diseño implica que no hay una manipulación 

deliberada de las variables. Además, se considera de nivel descriptivo, 

ya que tiene como objetivo describir fenómenos específicos y 

especificar sus características en una población determinada. Así 

mismo, se trata de un diseño correlacional, ya que busca identificar si 

existe alguna relación entre las variables analizadas. Por último, se 

clasifica como un diseño transversal, dado que se realiza una única 

medición en el tiempo sin seguimiento longitudinal. 

3.2.  Variables y operacionalización  

Variable 1: Acoso escolar 

Definición conceptual: Es considerado como una conducta prolongada y 

tiene como objetivo dañar a uno o más compañeros que muestre 

vulnerabilidad o síntomas de inferioridad, por lo que resulte fácil para el 

agresor generar distintas ocasiones en las que pueda agredir a su víctima, 

aislarla o excluirla del entorno social (Piñuel y Oñate, 2005). 

Definición operacional: Se realizará la medición por medio del Autotest de 

Cisneros, elaborado por Piñuel y Oñate (2005). Además, presenta 8 

dimensiones y 50 ítems. 

Indicadores: Desprecio-ridículo (Ítems (3, 6, 9, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 44, 46, 50), Coacción( Ítems 7, 8, 11, 12, 13, 14, 47, 48), 

Restricción de la comunicación (Ítems 1, 2, 4, 5, 10), Agresión (Ítems 15, 19, 

23, 24, 28, 29, 39), Intimidación – amenazas (Ítems 28, 29, 39, 40, 41, 42, 

43, 47, 48, 49), Bloqueo social y exclusión (Ítems (10, 17, 18, 21, 22, 31, 38, 
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41, 45), Hostigamiento verbal (Ítems 3, 6, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 37, 

38) y Robo (Ítems 13, 14, 15, 16) 

Escala de medición: Es de Likert, está compuesto por 50 ítems y su nivel 

de medición es ordinal. 

Variable 2: Sentimiento de soledad 

Definición conceptual: La soledad es una experiencia subjetiva y 

desagradable que se experimenta por la ausencia de acompañamiento o un 

descenso. Esta distinción es importante ya que permite entender de manera 

más precisa estos fenómenos y abordarlos de manera más efectiva en el 

ámbito social (Biota, 2022).  

Definición operacional: Se realizará la medición por medio de la Escala de 

Soledad De Jong-Gierveld, elaborada por De Jong Gierveld y Kamphuís 

(1985). Además, presenta 2 dimensiones y 11 ítems.  

Indicadores: Soledad social (Ítems 1,4,7,8,11) y Soledad emocional (Ítems 

(2,3,5,6,9,10) 

Escala de medición: Es de Likert. Está compuesto por 11 ítems y su nivel 

de medición es ordinal.  

3.3 .  Población, muestra y muestreo  

3.3.1 Población: La población está constituida por 850 adolescentes de 

una institución educativa pública de Lima Norte. (Dirección de la institución 

educativa, 2023). Es descrita por Hernández y Mendoza (2018) como un 

grupo integrado por individuos u objetos que se encuentran relacionados a 

la problemática y las variables de estudio, dicho conjunto de personas 

presenta rasgos o características de interés para los investigadores. 

● Criterios de inclusión: 

Adolescentes que estén cursando una EBR. 

Adolescentes que se encuentren en el nivel educativo secundario. 

Adolescentes de ambos sexos. 

Adolescentes que residan en Lima norte.  

Adolescentes que libremente deseen participar de la investigación. 

Estudiantes que hayan sufrido algún tipo de acoso escolar   
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●  Criterios de exclusión:  

Escolares que asistan a la institución de manera irregular. 

Escolares que tengan discapacidad intelectual. 

Escolares que tengan diagnóstico clínico de depresión. 

3.3.2 Muestra: en el presente estudio se trabajó con 264 estudiantes (Ver 

anexo 13), obtenida mediante la aplicación de la fórmula matemática 

para poblaciones finitas, por ende, se trabajará bajo la premisa de un 

95% de confianza y un de margen de error del 5%. A su vez, la 

muestra es definida por Hernández y Mendoza (2018) quienes 

señalan que esta es el subgrupo de individuos que se alejan de la 

población debido a que han sido seleccionados bajo el criterio de 

inclusión de los investigadores. 

Tabla 1 

Distribución de la muestra final de acuerdo a las variables 

sociodemográficas 

Variables sociodemográficas N % 

Sexo 
Masculino 133 50.4% 

Femenino  131 49.6% 

 Total  264 100% 

 

3.3.3 Muestreo: la investigación trabajó con el muestreo no probabilístico 

por conveniencia, los participantes seleccionados serán de manera 

objetiva mediante los criterios establecidos y no por el azar, así 

mismo, se dice que será por conveniencia puesto a que estos 

contarán con acceso y disponibilidad, además de información 

relacionada al estudio (Otzen y Manterola, 2017). 

3.3.4 Unidad de análisis: El estudio se realizará con adolescentes 

correspondientes a una institución educativa pública de Lima Norte. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se utilizo la técnica 

encuesta, ya que esta brinda las facilidades adecuadas para recolectar 
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datos, además de que esta es accesible tanto para los investigadores como 

para los participantes, así mismo, la encuesta es caracterizada por 

adecuarse a según requiera el modo de aplicación, ya sea presencial o 

virtual (Leonardo, 2007). Se hizo uso de cuestionarios como instrumento en 

la investigación, a continuación, se describe de cada variable: 

Ficha técnica del instrumento 1 

Ficha técnica 

Nombre  : Auto test Cisneros de Acoso Escolar 

Autores  : Piñuel y Oñate (2005) 

Procedencia : España 

Administración  : Individual 

Tiempo de aplicación  : 20 minutos 

Objetivo  : Determinar el índice global de acoso escolar 

Dimensiones  : Conformada por 8 dimensiones 

Estructura  : El cuestionario está conformado por 50 ítems, 

las cuales se evalúan a través de una escala 

de tipo Likert de tres alternativas donde 1 = 

Nunca, 2 = Pocas veces y 3 = Muchas veces. 

Corrección e interpretación : Las respuestas se califican de manera directa, 

de esta manera se identifica el índice de acoso 

escolar.  

Reseña histórica: El instrumento fue elaborado por Piñuel y Oñate (2005) 

en España, tuvo como propósito evaluar el acoso escolar, ello fue logrado 

gracias a una muestra de 4600 adolescentes con edades de 7 a 18 años, los 

cuales se encontraban en los niveles de educación primaria y secundaria  

Propiedades psicométricas originales: Se pudo evidenciar un nivel de 

confianza del 95.5%; a su vez, se evidencio la fiabilidad mediante el Alfa de 

Cronbach cuyo valor fue .96, así mismo, durante la creación del instrumento 

se pudo evidenciar en los participantes que el 24% de estos mostró acoso 

escolar, siendo el sexo masculino quien presentó mayor vulnerabilidad ante 

dichos ataques. Por otro lado, el 21.1% de mujeres manifestó que, el acoso 
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escolar que se desarrolla con mayor frecuencia entre ellas es de tipo verbal, 

puesto a que integran distintas palabras y modos de ataques. 

Propiedades psicométricas de la adaptación: Se tomó en cuenta la 

versión de Santiago (2021), el cual fue realizado en 748 estudiantes del nivel 

secundaria en Lima Sur, en aquel estudio se halló que evidencia adecuados 

niveles de validez de contenido, a su vez, se evidenció una V de Aiken con 

el valor de .80. Por otro lado, los valores de correlación ítem – test 

presentaron valores que oscilaron entre .24 y .53, explicando que el 

instrumento cuenta con un adecuado nivel de homogeneidad, además, la 

fiabilidad se halló mediante el alfa de Cronbach cuyo valor fue .935. 

Propiedades psicométricas del estudio piloto: Se realizó el estudio piloto 

del instrumento del Autotest Cisneros de Acoso Escolar, donde se consideró 

104 adolescentes de una institución educativa pública, con caracteres 

semejantes a la muestra final. La evaluación fue realizada por tres expertos 

donde aceptaron todo los (Ver Tabla 6). Del mismo modo, para evidencia 

estructura interna a través del AFC, se obtuvo como resultado: ajuste 

absoluto: X2 /gl= 1.91; RMSEA= .093; SRMR= .034 teniendo valores 

aceptables Galindo (2020), En el ajuste comparativo el CFI=.922; TLI=.916 

siendo valores aceptables (Ver Tabla 10). A la vez de describe confiabilidad 

por alfa de Cronbach (.93) y omega de Mcdonald (.94) teniendo valores 

aceptables (Ver Tabla 12).  

Ficha técnica del instrumento 2 

Nombre  : Escala de Soledad de De Jong Gierveld 

Autores  : De Jong Gierveld y Kamphuís (1985) 

Procedencia  : Ámsterdam 

Adaptación al español : Buz y Prieto 

Administración  : Individual y colectiva 

Objetivo  : Evaluar el nivel de soledad 

Tiempo de aplicación  : 10-15 minutos 

Dimensiones  : Bidimensional (emocional y social) 
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Estructura : El cuestionario cuenta con 11 ítems con 3 

opciones de respuesta si = 1, no = 2 y, más o 

menos = 3 

Corrección e interpretación : Las respuestas deberán dicotomizarse, 

designando un punto a las respuestas no o 

más o menos de los ítems 1, 4, 7, 8 y 11, que 

miden la dimensión de soledad social, todo lo 

contrario, para los ítems 2, 3, 5, 6, 9 y 10 que 

miden la dimensión emocional que se calificará 

con 1 punto si responden sí o más o menos y 

0 para no. De esta manera, la escala presenta 

desde ausencia de soledad; hasta soledad 

máxima. 

Reseña histórica: La Escala de Soledad De Jong-Gierveld fue creada por 

De Jong-Gierveld y Van Tilburgen el año 1999 en Amsterdam, el cual fue 

adaptada en la versión española por Buz y Prieto (2012), también ha sido 

validado y adaptado a diversos idiomas, este instrumento en su primera 

versión fue un cuestionario unidimensional, sin embargo, en las 

adaptaciones se optó por presentar dos dimensiones.  

Propiedades psicométricas originales: La escala de soledad original 

mostró adecuados valores, ello se evidenció en el resultado del primer factor 

el 52.44% de varianza, mientras que, para el índice de homogeneidad los 

valores se encontraron en .30 a .50. A su vez, la fiabilidad fue hallada 

mediante el alfa de Cronbach y el Omega de Mc Donald, siendo los valores 

de .87 y .83 respectivamente adecuados. 

Propiedades psicométricas de la adaptación: Se utilizó la versión 

peruana de Ventura et al. (2017) en adolescentes, con una participación de 

851 adolescentes de modo que, en el AFC, el índice de ajuste se obtuvo los 

valores de SRMR =. 052, CFI = .930 y RMSEA =. 058, además, la fiabilidad 

fue hallada mediante el alfa de Cronbach con el valor de .70 y por y el Omega 

de Mc Donald cuyo valor osciló entre .759 y .827. 
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Propiedades psicométricas del estudio piloto: Se desarrolló el estudio 

piloto del instrumento de sentimiento de soledad, donde se consideró 104 

adolescentes de una institución educativa pública, con caracteres 

semejantes a la muestra final. Los tres jueces expertos que revisaron los 

instrumentos indicaron ser aceptables todos los ítems del instrumento (Ver 

Tabla 7). Del mismo modo, para evidencia estructura interna a través del 

AFC, se obtuvo como resultado: ajuste absoluto: X2 /gl= 1.48; RMSEA= .07; 

SRMR= .06 evidenciando valores adecuados, (Galindo, 2020). En el ajuste 

comparativo el CFI=.94; TLI=.92 siendo valores aceptables (Ver Tabla 11). 

Así también se procedió a conocer la consistencia interna mediante el alfa 

de Cronbach (.76) y omega de Mcdonald (.76) alcanzando puntuaciones 

fiables (Ver Tabla 13). 

3.5. Procedimientos 

Se seleccionaron los instrumentos apropiados para el estudio, asimismo, 

se estableció comunicación con los autores de los instrumentos 

seleccionados para tener autorización de uso, además, se solicitó el permiso 

de la institución educativa para poder hacer el estudio, la recopilación de 

datos, se realizó de forma presencial, seguidamente se llevó a cabo un 

estudio piloto, con el fin de evidenciar la validez de los instrumentos.  

Seguidamente, se procedió a emplear los instrumentos en la muestra 

final, respetando los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Es 

importante destacar que se garantizará la confidencialidad de todos los 

participantes. Finalmente, los datos recopilados se organizan en una base 

de datos de Microsoft Excel para facilitar su posterior procesamiento 

utilizando la herramienta estadística Jamovi 2.3.28. Esto permitirá realizar 

análisis y exploraciones estadísticas adecuadas para el estudio.  

3.6.  Método de análisis de datos 

Se empleo la estadística descriptiva para verificar las características y 

los detalles de lo objetos de investigación, se utilizó este método 

evidenciando así los porcentajes y frecuencias (Ñaupas et al. 2018). La 

comprobación de normalidad se realizó a través de la prueba Kolmogorov – 
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Smirnov debido a que la muestra del estudio es mayor a 50 individuos 

(Pedrosa et al. 2015). Para determinar el coeficiente de correlación se utilizó 

el estadístico inferencial Rho Spearman, debido a que los resultados no se 

ajustaban a la normalidad, por ello, se utilizaron pruebas no paramétricas 

(López, 2020). Además, para verificar la significancia se hizo uso de la 

prueba “U” de Mann-Whitney, que es utilizada para comparar dos muestras 

independientes (Romero, 2013). 

3.7.  Aspectos éticos 

Como forma de aseverar el compromiso de investigadores, la 

investigación seguirá los lineamientos establecidos por el Colegio de 

Psicólogos del Perú (2017) quienes indican que los investigadores dentro de 

su estudio deben mantener el citado de los autores, lo cual permitirá certificar 

la autenticidad de la información consultada, disminuir la apropiación de 

información y el porcentaje de plagio. 

También se menciona los principios éticos establecidos en el acuerdo de 

Helsinki, los cuales son: el principio de justicia, el cual señala que todos los 

participantes tienen la misma posibilidad de participar sin preferencia alguna 

y sin ningún tipo de discriminación; el segundo principio es de no 

maleficencia, el cual refiere a que la información y datos recolectadas no 

serán divulgadas o mal empleadas; el tercer principio es de beneficencia, ya 

que mediante los resultados obtenidos la institución podrá tomar en cuenta 

la realidad problemática en la que se encuentran; por último, el principio de 

respeto, el cual validará la opción de participar o no por parte de los 

individuos seleccionados (Manzini, 2000). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de las variables Acoso escolar 

y Sentimiento de soledad. 

Variables 
Kolmogorov-

Smirnov gl p 

Acoso escolar .106 264 <.001 

Sentimiento de 

soledad 
.114 264 <.001 

Nota: gl=grados de libertad, p=significancia 

En la tabla 2 se presentan la prueba de normalidad Kolmogorov-

Smirnov de las variables de estudio en donde se obtuvieron valores 

(p<.001) lo que indica que no se ajusta a una distribución normal, por lo 

tanto, es necesario utilizar estadísticos no paramétricos (Romero, 2016). 

Tabla 3  

Correlación entre el Acoso escolar y Sentimiento de soledad. 

Variable Acoso escolar 

 Rho r2 p n 

Sentimiento de 

soledad 
.634 .40 <.001 264 

Nota: Rho = coeficiente correlación rho de Spearman; r2= tamaño del efecto; p = significancia; n = 

muestra. 
 

     La tabla 3 muestra la existencia de una correlación directa 

(rho=.634) y significativa (p<.001) entre el acoso escolar y sentimiento de 

soledad, Mondragón (2014) menciona que los datos obtenidos son 

considerados como una relación considerable entre las variables de 

estudio, por otro lado, se evidencia un efecto pequeño (r2=.40), (Caycho et 

al., 2016).  
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Tabla 4 

Correlación entre la variable Acoso escolar y la dimensión Soledad 

emocional. 

Dimensión Acoso escolar 

 Rho r2 p n 

Soledad emocional .305 .093 <.001 264 

Nota: Rho = coeficiente de correlación; r2 = tamaño del efecto; p=significancia; n= muestra. 

En la tabla 4 se aprecia que existe una relación directa (rho=.305) y 

significativa (p<.001) entre la variable acoso escolar y la dimensión soledad 

emocional (Mondragón, 2014). Así mismo se observa un efecto muy 

pequeño (r2=.093), (Caycho, et al 2016). 

Tabla 5 

Correlación entre la variable Acoso escolar y la dimensión Soledad social. 

Dimensión Acoso escolar 

 Rho r2 p n 

Soledad social .364 .132 <.001 264 

Nota: Rho= coeficiente correlación rho de Spearman; r2= tamaño del efecto; p= significancia; n= 
muestra. 

En la tabla 5 se evidencia una correlación positiva, directa (rho=.364) y 

significativa (p<.001) entre la variable acoso escolar y la dimensión soledad 

social, de acuerdo con Mondragón (2014) estos resultados pertenecen a 

una correlación media. Así mismo presenta un efecto muy pequeño 

(r2=.132), Caycho et al. (2016) 

Tabla 6 

Comparación entre la variable Acoso escolar según sexo. 

Variable Sexo n 
Rango 

promedio 

U de 
Mann-

Whitney 

 
g p 

Acoso 

escolar 

Femenino 141 131,85 
8581 . 0105 .884 

Masculino 123 133,24 

Nota: n=muestra, p= significancia, g= g de Hedges 
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En la tabla 6 se muestra que no existen diferencias significativas 

(p=.884) entre el acoso escolar según sexo, ya que la significancia es 

mayor (.05), con efecto muy pequeño de (.01), (Caycho et al 2016). 

Tabla 7 

Comparación entre la variable sentimiento de soledad según sexo. 

Variable Sexo n 
Rango 

promedio 

U de 
Mann-

Whitney 
g p 

Sentimiento 

de soledad  

Femenino 141 139,00 
7755  .106 .134 

Masculino 123 125,04 

Nota: n = muestra, p = significancia, g= g de Hedges 

Se observa en la tabla 7 que no existen diferencias significativas entre 

la variable sentimiento de soledad según sexo (p=.134). ya que la 

significancia es mayor (.05), con un tamaño de efecto muy pequeño de (.10) 

(Caycho et al 2016). 

Tabla 8 

Acoso escolar expresadas en niveles, en general y por dimensiones. 

Variable Bajo Medio Alto 

Dimensiones f % f % f % 

Acoso escolar 68 25.8 % 130 49.2 % 66 25.0 % 

D1 66 25.0 % 140 53.0 % 58 22.0 % 

D2 117 44.3 % 129 48.9 % 18 6.8 % 

D3 66 25.0 % 146 54.2 % 55 20.8 % 

D4 79 29.9 % 127 48.1 % 58 22.0 % 

D5 94 35.6 % 129 48.9 % 41 15.5 % 

D6 72 27.3 % 159 60.2 % 33 12.5 % 

D7 71 26.9 % 128 48.5 % 65 24.6 % 

D8 76 28.8 % 156 59.1 % 32 12.1 % 
Nota: f: frecuencia; %: porcentaje; D1: Desprecio-Ridiculización; D2: Coacción; D3: Restricción de 
comunicación; D4: Agresiones; D5: Intimidación; D6: Bloqueo social: D7: Hostigamiento verbal; D8: 
Robos 

En la tabla 8 se puede observar los niveles de acoso escolar, donde 

predominan notablemente el nivel medio, tanto en la variable general como 

en las dimensiones; el nivel bajo se presenta con mayor proporción en la 

dimensión coacción (D2) respectivamente y menor en las dimensiones 

desprecio-ridiculización (D1) y restricción de comunicación (D3). Por otro 



  

 
27 

 

lado, tenemos proporciones correspondientes al nivel alto, teniendo mayor 

proporción a nivel general con un 25 % y menor proporción en la dimensión 

coacción (D2). 

Tabla 9 

Sentimiento de soledad expresadas en niveles, en general y por 

dimensiones. 

Variable Bajo Medio Alto 

Dimensiones f % f % f % 

Sentimiento de 

soledad 
93 35.2 % 137 51.9 % 34 12.9 % 

D1 98 37.1 % 83 31.4 % 83 31.4 % 

D2 84 33.0 % 96 36.4 % 81 30.7 % 
Nota: f: frecuencia; %: porcentaje; D1: soledad emocional; D2: soledad social 

En la tabla 9 se puede observar los niveles de sentimiento de soledad, 

donde predominan notablemente el nivel medio a nivel general, sin 

embargo, en las dimensiones predomina el nivel bajo, con una mínima 

diferencia del nivel medio y el nivel alto en todas las dimensiones.  
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V. DISCUSIÓN  

El acoso escolar es una problemática presente en todo el Perú, por ende la capital 

Lima y sus distritos no son ajenos a ello, esta investigación tuvo como finalidad 

encontrar relación entre el acoso escolar y el sentimiento de soledad en 

adolescentes de una institución pública de Lima Norte, los resultados arrojaron que 

el grado de acoso en la escuela se correlaciona de manera considerable y 

significativa (rho=.634; p<.001) ante la soledad de los estudiantes, con un tamaño 

de efecto pequeño de (.40), quiere decir que los individuos que sufren mayor acoso 

escolar padecen mayor sentimiento de soledad. Para ello, Morán et al. (2015) 

menciona en su teoría que las conductas producidas por el acoso escolar, tiene 

como resultado sentimientos de soledad, es decir que las agresiones constantes 

de quienes ejercen acoso escolar como resultado conlleva a que las víctimas optan 

por alejarse de quienes intentan brindarle apoyo. Los estudiantes que experimentan 

rechazo, humillaciones e insultos por parte de sus compañeros, son aquellos 

quienes suelen presentar sentimiento de soledad (Calvete, 2017). Por otro lado, 

Schnepf et al. (2023) refieren que las instituciones educativas en las cuales hay alta 

prevalencia de acoso, son aquellas en las que los estudiantes experimentan 

sentimientos de soledad. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los de Morán 

et al. (2015), donde buscaron relacionar el acoso escolar, sentimientos de soledad 

y el perfeccionismo, el estudio evidenció relación directa y muy significativa (r=.840; 

p<.001) entre el acoso escolar y las dimensiones de sentimiento de soledad. 

Reafirmando que a mayor acoso escolar mayor será el sentimiento de soledad, así 

mismo, Ortega et al. (2019) menciona que los estudiantes víctimas de acoso por 

redes durante un año o más, son aquellos que padecen mayor sentimiento de 

soledad. De la misma manera, son semejantes al estudio de Kumar (2020) donde 

relaciona la soledad y agresión, esta última variable ligada al acoso escolar, 

hallando una correlación positiva significativa (r = .80, p<001). La agresividad 

involucra conductas directas de agresión física o psicológica hacia el sujeto, aunque 

estas conductas pueden ser más visibles, no siempre son las que causan el mayor 

daño psicológico a la víctima (Piñuel y Oñate, 2005). Además, es similar al estudio 

realizado en España por Cañas et al. (2020) donde evidenciaron que los 
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adolescentes masculinos que presentan mayores niveles elevados de 

cibervictimización pueden experimentar más soledad. Una mayor victimización por 

acoso se asocia directamente y de manera significativa con una mayor soledad (Eid 

et al., 2023). 

Los datos obtenidos evidencian una correlación directa y significativa entre 

ambas variables, lo cual se puede sustentar con la teoría del aprendizaje social de 

Bandura (1977), la cual menciona que los comportamientos en los que se emplea 

la agresividad son tomados por la observación e imitación que se generó en un 

determinado ambiente, el cual en reiteradas ocasiones suele ser el hogar o lugar 

de crecimiento, puesto a que, es este el primer ambiente donde se generan las 

conductas negativas. Además, con la teoría ecológica donde menciona que durante 

el desarrollo del adolescente se genera un vínculo con el ambiente en el que se 

encuentra, este comprende cuatro niveles, los cuales permiten obtener mayores 

resultados sobre la interacción que se genere (Bronfenbrenner, 1994)  

Por otro lado, se refuerza con modelo propuesto por De Jong-Gierveld, 

menciona que la soledad se basa en procesos cognitivos donde experimentar 

soledad se debe a condiciones sociales. La soledad es definida como experiencias 

propias subjetivas, este modelo hace hincapié en como los individuos perciben y 

analizan la relación con los demás (Montero y Sánchez, 2001). 

Además, la relación entre las dimensiones es respaldada por Bandura y 

Walters (1983) refirieron que en el aprendizaje social las conductas se reafirman 

según el comportamiento del modelo, por lo que la conducta puede ser continua si 

recibe aceptación o limitada en el caso de percibir sanciones. Así mismo, Weiss, en 

su teoría explica que el apego es la base de la soledad emocional, si una persona 

pierde su figura de apego, puede experimentar soledad emocional, aunque no 

necesariamente soledad social. La prevalencia de este tipo de soledad varía según 

el estilo de apego, siendo más probable que las personas con un estilo inseguro 

experimentan soledad (Pupko, 2014). 

Por otro lado, como primer objetivo específico se planteó determinar la 

relación entre el acoso escolar y la dimensión de soledad emocional en 

adolescentes, se obtuvieron como resultados una correlación directa significativa 
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(rho=.305, p<.001) con un tamaño de efecto muy pequeño de (.09) entre la variable 

acoso escolar y la dimensión soledad emocional, quiere decir que aquellos 

adolescentes que sufren mayor acoso, son aquellos que sienten mayor soledad 

emocional. Los adolescentes que experimentan acoso en sus diferentes formas con 

frecuencia en el colegio son los que presentan mayor sentimiento de soledad 

(Schnepf et al., 2023). La soledad se da a raíz de que los estudiantes son acosados, 

estos acosadores principalmente son aquellos que tienen problemas de 

adaptación, establecer relaciones interpersonales y se les dificulta compartir con 

los demás (Agarwal et al., 2019). Los sentimientos de soledad se originan cuando 

se experimenta la ausencia o privación de un vínculo emocional cercano (De Jong-

Gierveld et al., 2006). 

Así mismo, como segundo objetivo específico se planteó determinar la 

relación entre el acoso escolar y la dimensión soledad social en adolescentes, los 

resultados arrojaron una correlación, directa y significativa (rho=.364, p<001), con 

un tamaño de efecto muy pequeño (.13), ante mayor acoso escolar mayor soledad 

social.  Se entiende a la soledad social y se interpreta como una vivencia subjetiva 

más compleja, que surge a partir de la percepción individual acerca de la calidad 

de sus relaciones (Expósito y Moya, 2000). Si el adolescente al integrarse a un 

grupo no es satisfactorio tiende a experimentar soledad, además puede estar 

acompañado de síntomas de aburrimiento, depresión o ser acosado y excluido de 

la relación con sus pares (De Jong-Gierveld et al., 2006). Para reducir los 

sentimientos de soledad en los adolescentes, es fundamental tener una relación 

cercana con los familiares y amigos. Pasar más tiempo con quienes se tiene mayor 

cercanía los adolescentes se acostumbran a tener contacto positivo con los demás 

lo que conlleva a que se sientan más seguros y tener mayor confianza al interactuar 

con los demás (Van et al., 2018). Por otro lado, Gökmen (2021) indica que los 

estudiantes que son excluidos por sus compañeros son aquellos que experimentan 

mayor soledad. 

Como tercer objetivo específico se propuso comparar el acoso escolar según 

sexo en adolescentes, se halló que no existen diferencias significativas (p=.884) 

entre el acoso escolar según sexo, ya que la significancia es mayor (.05) y con un 

tamaño de efecto muy pequeño (.01), lo que indica que cualquier adolescente esta 
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propenso a ser víctima del acoso escolar, resultados similares a los de Masabanda 

y Gaibor (2022), en su investigación realizada en Ecuador y tuvieron como 

resultados que no hay diferencia significativa entre el acoso escolar y el sexo. Por 

otro lado, también son similares al estudio de Acurio y García (2022), en México, 

donde los resultados mostraron que no hay diferencias significativas entre el 

comportamiento de acoso y el sexo. Discrepando con el estudio de Karakus et al. 

(2023) realizado en Turquía, los resultados indican que los varones tenían puntajes 

medios de víctimas y agresores más altos que las mujeres. 

El cuarto objetivo específico fue comparar el sentimiento de soledad según 

sexo en adolescentes, los hallazgos evidencian que no existe diferencias 

significativas (p=.134). Evidenciando una significancia mayor a (.05), con un 

tamaño de efecto muy pequeño (.10), lo que hace referencia a que tanto hombres 

como mujeres son vulnerables a presentar sentimientos de soledad, resultados 

respaldados por Cañas et al. (2020), en su estudio encontró que no se encontraron 

diferencias significativas en relación a la dimensión de la soledad según sexo, así 

mismo al estudio de Eid et al. (2023) realizado en Líbano. Los resultados obtenidos 

indican que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

Como quinto objetivo se propuso describir el nivel de acoso escolar en 

adolescentes, se demuestra en los resultados que predominan notablemente es el 

nivel medio, tanto en la variable general como en las dimensiones; el nivel bajo se 

presenta con mayor proporción en la dimensión coacción (D2) respectivamente y 

menor en las dimensiones desprecio-ridiculización (D1) y restricción de 

comunicación (D3). Por otro lado, tenemos proporciones correspondientes al nivel 

alto, teniendo mayor proporción a nivel general con un 25 % y menor proporción en 

la dimensión coacción (D2). Estos resultados tienen cierta similitud con el estudio 

de Masabanda y Gaibor (2022), donde encontraron niveles medios y bajos de 

acoso escolar. Por otro lado, son diferentes a los resultados presentados por Meza 

et al. (2021) en Ecuador, evidenciando acoso leve. Además, es diferente a Briones 

(2020) en su trabajo realizado en Lima, indica que los estudiantes afectados por el 

acoso fue el 75% además, el 25% presentan un grado medio de acoso. Así mismo, 

Acurio y García (2022), en México, mencionan que la conducta de acoso escolar 
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se sitúa claramente en un nivel superior (66,9%), seguida de un nivel muy alto 

(33,1%). 

Finalmente, el sexto objetivo específico fue describir el nivel sentimiento de 

soledad en adolescentes, los hallazgos demuestran que los niveles que 

predominan notablemente es el nivel medio a nivel general, sin embargo, en las 

dimensiones predomina el nivel bajo, con una mínima diferencia del nivel medio y 

el nivel alto en todas las dimensiones. Van et al. (2018) mencionan que los 

estudiantes presentan mayor grado de soledad cuando están sin compañía, a 

diferencia de quienes sí tienen con quien compartir. Sahin y Adana (2016) aquellas 

personas que no tienen buena calidad de vida, y quienes no pueden establecer 

relaciones interpersonales son aquellas que experimentan mayor soledad. Por otro 

lado, Márquez (2023) menciona que es fundamental para los estudiantes el lugar y 

las características de acuerdo a ello pueden percibir soledad o no. Experimentar el 

sentimiento de soledad conlleva a efectos negativos sobre la salud y el bienestar 

(Campagne, 2019). 

Este estudio evidencio la correlación entre el acoso escolar y el sentimiento 

de soledad teniendo así resultados significativos, esto indica que el acoso es una 

problemática que trae consigo una serie de consecuencias que se visualiza en los 

centros educativos, donde los estudiantes experimentan las diferentes formas de 

acoso, además, no todos los alumnos están dispuestos a informar a los docentes 

o autoridad de los colegios por temor a represalias de los agresores, haciendo de 

esto una problemática complicada de erradicar. Por otro lado, los sentimientos de 

soledad no solo se generan a partir del acoso, de acuerdo a la bibliografía 

presentada se da en diferentes ámbitos, la mayor parte depende como el individuo 

percibe las relaciones con el entorno. Este estudio permite proponer estrategias de 

afrontamiento ante el acoso escolar y el sentimiento de soledad. 
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VI. CONCLUSIONES  

PRIMERA: En términos generales, en cuanto a los adolescentes que son 

víctimas de acoso escolar tienden a ser vulnerables a desarrollar sentimiento 

de soledad.  

SEGUNDA: Los estudiantes que son acosados a menudo experimentan una 

sensación de soledad social, porque no tienen relaciones satisfactorias con 

conocidos y compañeros de clase, y porque no pueden satisfacer su necesidad 

de pertenecer a grupos y redes. 

TERCERA: Los estudiantes que son acosados a menudo se sienten 

emocionalmente aislados y sienten que no tienen una persona cercana que los 

apoye afectivamente, ya sea un padre o un miembro de la familia, con quien 

puedan relacionarse. 

CUARTA: Por otro lado, se ha podido evidenciar que tanto varones como 

mujeres padecen de acoso escolar, ya que no se evidencian diferencias según 

sexo.  

QUINTA: Del mismo modo, se ha podido demostrar que tanto varones como 

mujeres padecen de sentimiento de soledad, ya que no se evidencian 

diferencias según sexo. 

SEXTA: También, el acoso escolar en los estudiantes predomina en el nivel 

medio, cuando los agresores fomentan el desprecio-ridiculización, coacción, 

restricción de comunicación, agresión, intimidación, aislamiento, hostigamiento 

verbal y robos a sus víctimas. 

SÉPTIMA: Finalmente, los estudiantes a nivel general sufren de sentimiento de 

soledad de frecuencia media, donde los adolescentes padecen tanto de 

soledad social y soledad emocional. Hay un numero de adolescentes que 

padecen de relaciones de amistad, compañeros de clase y sentirse que 

pertenecen a un grupo, a la vez hay victimas que sufren de soledad emocional 

donde no tienen a una persona cercana familiar que les ofrezca un apoyo 

afectivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Implementar programas psicoeducativos dirigidos a los padres de 

familia y docentes de la institución educativa, donde se aborde el acoso escolar, 

sus consecuencias, aspectos que involucran a ser víctimas y ser agresores, 

con el fin de enfrentar dicha problemática. 

SEGUNDA: Diseñar y aplicar diversos programas donde se aborde la 

problemática del acoso escolar, así mismo ayudar a los estudiantes a 

desarrollar y mejorar sus habilidades blandas, esto permitirá que los 

estudiantes tomen más conciencia de los hechos. 

TERCERA: Desarrollar intervenciones específicas del acoso escolar y la 

soledad social, ayudando a los estudiantes a mejorar sus habilidades sociales 

crenado así un sentido más humano, esto permitirá que la institución pueda 

identificar los casos de acoso de manera más rápida.   

CUARTA: Realizar programas de servicio social que involucren a estudiantes 

de diferentes grados y de ambos sexos, fomentando el respeto y tolerancia 

entre los miembros. 

QUINTA: Realizar más estudios de investigación relacionados con el 

sentimiento de soledad y las etapas de la adolescencia, ayudara a tener más 

conocimiento acerca de este problema. 

SEXTA: Elaborar mayores estudios con grupos focalizadas para identificar las 

causas del acoso escolar con el fin de realizar una intervención temprana.  

SÉPTIMA: Promover la integración de un personal de la salud mental para la 

atención e intervención mediante los test psicológicos para identificar a los 

estudiantes afectados por las problemáticas encontradas. 
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ANEXOS 

Anexo1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO 

¿Existe 
relación 
entre el 
acoso 
escolar y 
sentimiento 
de soledad 
en 
adolescente
s de una 
institución 
educativa 
pública de 
Lima Norte, 
2023? 

General General Variable 1: Acoso escolar 

Existe una relación significativa y 

directa entre el acoso escolar y 

sentimiento de soledad en 

adolescentes de una institución 

educativa pública de Lima Norte, 

2023 

Determinar la relación entre el acoso escolar y 

sentimiento de soledad en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Norte, 2023 

Dimensiones 
Ítems 

Desprecio-ridiculización 

Coacción 

Restricción de 

comunicación 

Agresiones 

Intimidación 

Bloqueo social 

Hostigamiento verbal 

Robos 

1 al 50 

Diseño: 
No experimental y de 

corte transversal 

Nivel: 
Descriptivo-

correlacional. 

Específicos Específicos 

(1) Existe una relación significativa y
directa entre el acoso escolar y la
soledad emocional en adolescentes
de una institución educativa pública
de Lima Norte, 2023

(2) Existe una relación significativa y
directa entre el acoso escolar y la
soledad social en adolescentes de
una institución educativa pública de
Lima Norte, 2023

(3) Existen diferencias significativas
en el acoso escolar según sexo en
adolescentes de una institución
educativa pública de Lima Norte,
2023

(4) Existen diferencias significativas
en el sentimiento de soledad según
sexo en adolescentes de una
institución educativa pública de Lima
Norte, 2023

(1) Determinar la relación entre el acoso escolar y
la soledad emocional en adolescentes de una
institución educativa pública de Lima Norte, 2023

(2) Determinar la relación entre el acoso escolar y
la soledad social en adolescentes de una
institución educativa pública de Lima Norte, 2023

(3) Comparar el acoso escolar según sexo en
adolescentes de una institución educativa pública
de Lima Norte, 2023

(4) Comparar el sentimiento de soledad según
sexo en adolescentes de una institución educativa
pública de Lima Norte, 2023

(5) Describir el acoso escolar en general y por
dimensiones en adolescentes de una institución
educativa pública de Lima Norte, 2023

(6) Describir el sentimiento de soledad en general
y por dimensiones en adolescentes de una
institución educativa pública de Lima Norte, 2023

Variable 2: Sentimiento de soledad 
POBLACIÓN- 

MUESTRA 
Dimensiones Ítems 

Soledad social 

Soledad emocional 
1 al 11 

N= 850 
n= 264 

Instrumentos 

Autotest Cisneros de 
acoso escolar 

Sentimiento de soledad 
de Jong-Gierveld 



 

 

Anexo 2: Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Ítems 

Escala de 

medición 

Acoso 

escolar 

Es considerado 

como una conducta 

prolongada y tiene 

como objetivo dañar 

a uno o más 

compañeros que 

muestre 

vulnerabilidad o 

síntomas de 

inferioridad, por lo 

que resulte fácil para 

el agresor generar 

distintas ocasiones 

en las que pueda 

agredir a su víctima, 

aislarla o excluirla 

del entorno social 

(Piñuel y Oñate, 

2006). 

El acoso escolar fue 

medido por medio del 

Autotest de Cisneros, 

elaborado por Piñuel y 

Oñate (2005). Además, 

presenta 8 dimensiones 

y 50 ítems. Autotest con 

una escala de tipo 

Likert, que va desde 

“nunca”, “Pocas veces” 

y “muchas veces”. Para 

puntuar el instrumento 

se sumarán los ítems de 

forma directa y se 

clasificará en 

percentiles: nivel bajo 

de 55-73, de 74-97 al 

nivel medio y de 98-142 

al nivel alto.  

 

Desprecio-ridiculización 

 

Coacción 

Restricción de comunicación 

Agresiones 

Intimidación 

 

Bloqueo social 

 

Hostigamiento verbal 

 

Robos 

 

3, 9, 20, 27, 32, 33, 34, 

35, 36, 44, 46 y 50 

7, 8, 11 y 12 

1, 2, 4, 5 y 31 

6, 14, 19, 23, 24 y 29 

28, 39, 40, 41, 42, 43, 

47, 48 y 49 

 

10, 17, 18, 21 y 22 

 

25, 26, 30, 37, 38 y 45 

 

13,15 y 16 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 



 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems 
Escala de 

medición 

Sentimiento 

de soledad 

La soledad es una experiencia 

subjetiva y desagradable que 

se experimenta por la ausencia 

de acompañamiento o un 

descenso. Esta distinción es 

importante, ya que permite 

entender de manera más 

precisa estos fenómenos y 

abordarlos de manera más 

efectiva en el ámbito social 

(Biota, 2022). 

  

 

El sentimiento de soledad fue medido por 

medio de la Escala de Soledad, 

elaborada por Gierveld (1985). Además, 

presenta 2 dimensiones y 11 ítems, el 

cual se evaluó con una escala de tipo 

Likert, que va desde “No”, “Más o menos” 

y “Si”. Las respuestas deberán 

dicotomizarse, designando un punto a las 

respuestas no o más o menos de los 

ítems 1, 4, 7, 8 y 11, que miden la 

dimensión de soledad social, todo lo 

contrario, para los ítems 2, 3, 5, 6, 9 y 10 

que miden la dimensión emocional que se 

calificará con 1 punto si responden sí o 

más o menos y 0 para no. 

Para puntuar el instrumento se sumarán 

los ítems de forma directa y se clasificará 

en percentiles: nivel bajo de 1-6, de 7-9 al 

nivel medio y de 10-11 al nivel alto 

 

Soledad social 

 

 

Soledad 

emocional 

 

1,4,7,8 y 

11 

 

 

2,3,5,6,9 y 

10 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 



 

 

 

Anexo 3: Instrumentos  

AUTOTEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR 

Versión original (Piñuel y Oñate, 2005) 

Adaptación peruana (Santiago, 2021) 

 

Sexo:    F (  )      M (  )           Grado: ____________                Edad: ________ 

Instrucciones 

A continuación, se presentan una serie de situaciones que se pueden presentar, las 

cuales deberás de contestar de manera sincera. 

Nunca: Cuando tu respuesta no se da en ningún caso. 

Pocas veces: Cuando tu respuesta se da de vez en cuando. 

Muchas Veces: Cuando tu respuesta se da siempre 

Señala con qué frecuencia se producen estos 

comportamientos en tu colegio 

Nunca Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

1 No me hablan       

2 Me ignoran, me hacen la ley del hielo       

3 Me ponen en ridículo ante los demás       

4 No me dejan hablar       

5 No me dejan jugar con ellos       

6 Me llaman por apodos       

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero       

8 Me obligan a hacer cosas que está mal       

9 Me tiene cólera       

10 No me dejan que participe, me excluyen       

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi       

12 Me obligan a hacer cosas que me hacen sentir mal       

13 Me obligan a darle mis cosas o dinero       

14 Rompen mis cosas a propósito       

15 Me esconden las cosas       

16 Roban mis cosas       



 

 

 

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen 
conmigo  

      

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo       

19 Me insultan       

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi       

21 No me dejan que hable o me relacione con otros       

22 Me impiden que juegue con otros       

23 Me tiran lapos, puñetes, patadas y empujones       

24 Me gritan       

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho       

26 Me critican por todo lo que hago       

27 Se ríen de mí, cuando me equivoco       

28 Me amenazan con pegarme       

29 Me pegan con objetos       

30 Cambian el significado de lo que digo       

31 Se meten conmigo para hacerme llorar       

32 Me imitan para burlarse de mí       

33 Se meten conmigo por mi forma de ser       

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar       

35 Se meten conmigo por ser diferente       

36 Se burlan de mi apariencia física       

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi       

38 Procuran que les caiga mal a otros       

39 Me amenazan       

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo       

41 Me hacen gestos para darme miedo       

42 Me envían mensajes para amenazarme       

43 Me empujan para intimidarme       

44 Se portan cruelmente conmigo       

45 Intentan que me castiguen       



 

 

 

46 Me desprecian       

47 Me amenazan con armas (navajas, pistolas, 
cuchillos) 

      

48 Amenazan con dañar mi familia       

49 Intentan perjudicarme en todo       

50 Me odian sin razón       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUESTIONARIO DE SENTIMIENTO DE SOLEDAD DE JONG-GIERVELD 

Versión original (Gierveld, 1985) 

Adaptación peruana (Ventura et al., 2017) 

  

Edad: ___________ Grado de instrucción: _____________________________ 

Género:  Masculino (  )          Femenino (  ) 

Instrucciones 

Estimado participante, la presente encuesta es parte de un trabajo de investigación que 

tiene por finalidad conocer su opinión sobre el Sentimiento de soledad en los colegios 

de nivel secundario. 

Lea usted con atención y marque una “X” sólo un recuadro por pregunta. 

 1= No; 2 = Mas o menos; 3 = Si 

  1 2 3 

1 Siempre hay alguna persona con quien puedo hablar de mis 

problemas 

1 2 3 

2 Extraño tener un(a) buen(a) amigo(a) verdadero(a) 1 2 3 

3 Siento una sensación de vacío a mi alrededor 1 2 3 

4 Hay suficientes personas a las que puedo buscar en caso de 

problemas 

1 2 3 

5 Extraño la compañía de otras personas 1 2 3 

6 Pienso que la cantidad de amigos(as) que tengo son pocos 1 2 3 

7 Tengo varias personas en las que puedo confiar mucho 1 2 3 

8 Hay suficientes personas con las que tengo una amistad muy 

cercana 

1 2 3 

9 Extraño tener personas a mi alrededor 1 2 3 

10 Me siento solo(a) casi siempre 1 2 3 

11 Puedo contar con mis amigos(as) siempre que lo necesito 1 2 3 

  



 

 

 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica  

                                                  Ficha Sociodemográfica 

Recuerda que la información que proporcionas es estrictamente confidencial y es solo para fines 

académicos por lo que consideramos que respondas con sinceridad, no hay respuestas buenas 

ni malas:  

Sexo: Masculino (   )       Femenino (    ) 

Grado de instrucción: 

Primero de secundaria    (   )        

Segundo de secundaria  (   )        

Tercero de secundaria    (   )        

Cuarto de secundaria      (   )        

Quinto de secundaria      (   )       

1. Marca con un aspa una o más alternativas de lo que has observado de tus compañeros en 

clase: 

a. Golpean a otros  

b. Amenazan a otros  

c. Insultan a otros 

d. Ponen apodos  

e. Excluyen a otros  

f. Todas los anteriores 

g. Ninguno de las anteriores 

 

2. Cuántas veces has sufrido maltrato o acoso en el colegio estos últimos 6 meses: 

a. Una vez  

b. Mas de dos veces 

c. Frecuentemente 

d. Nunca 

 

3. Me siento solo o rechazado cuándo: 

a. Cuando estoy con mi familia  

b. Cuando estoy con mis compañeros en el colegio 

c. Cuando estoy con amigos  

d. Cuando estoy solo 

 

4. En caso te hayas sentido solo o rechazado, ¿desde hace cuánto te has dado cuenta?: 

a. Recientemente 

b. Hace semanas  

c. Hace meses 



 

 

 

Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora 

para la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6: Carta de presentación de la escuela firmada por la coordinadora 

para la muestra final 

  

  

 

Anexo 7: Cartas de autorización de la institución educativa pública para el estudio 

piloto 

 

Anexo 7: Cartas de autorización de la institución educativa pública para el estudio 

piloto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 7: Carta de autorización de la institución educativa pública para el 

estudio piloto 



 

 

 

Anexo 8: Carta de autorización de la institución educativa pública para la 

muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos 

remitidos por la Universidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 10: Autorización de uso de los instrumentos por parte de los autores originales  

Autorización de uso del instrumento de Autotest Cisneros de Acoso Escolar 

 

 



 

 

 

Autorización de uso del instrumento cuestionario de sentimiento de soledad de Jong-Gierveld 



 

 

 

Anexo 11: Consentimiento y asentimiento informado 

Consentimiento Informado  
 
Título de la investigación: Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa pública de 

Lima Norte, 2023. 

Investigadores: Mena Castillo, Fredy Omar y Vega Carrasco Florencia Mariela 
 
Propósito del estudio 
 
Se le invita a participar en la investigación titulada “Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Norte, 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el acoso escolar y 

sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa publica de Lima Norte, 2023. Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus 

Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad         y         con         el         permiso         de         

la         institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden establecer estrategias de 

intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a resolver el Acoso escolar y sentimiento de 

soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente:  

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y   algunas preguntas sobre la investigación 

titulada: “Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 

2023” 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en la hora de Tutoría en el aula de clases 

correspondiente, de la institución. 

    Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, 

serán anónimas. 

Participación voluntaria: 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será 

respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo: 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso 

que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá 

ningún beneficio económico ni de ninguna           otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la 

información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los investigadores Mena Castillo, Fredy Omar, email: 

fmenaca@ucvvirtual.edu.pe y Vega Carrasco Florencia Mariela, email: fvegaca@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Dra. Bontempo Lozano, Elsa María, email: ebontempol@ucv.edu.pe 
 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la  investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….……………………………………….. 
 

  Fecha y hora: ……………………………………………………………………….………………………………………. 

 

 

mailto:fmenaca@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ebontempol@ucv.edu.pe


 

 

 

Asentimiento Informado 
 
Título de la investigación: Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa pública de 

Lima Norte, 2023. 

Investigadores: Mena Castillo, Fredy Omar- Vega Carrasco Florencia Mariela. 
 
Propósito del estudio 
 
Se le invita a participar en la investigación titulada “Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una 

institución educativa pública de Lima Norte, 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el acoso escolar y 

sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023. Esta investigación es 

desarrollada por estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo del campus 

Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad         y         con         el         permiso         de         

la         institución. 

Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden establecer estrategias de 

intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a resolver el Acoso escolar y sentimiento de 

soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales             y algunas preguntas sobre la investigación 

titulada: “Acoso escolar y sentimiento de soledad en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Norte, 

2023.”  

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en la hora de Tutoría en el aula de 

clases correspondiente, de la institución. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán       codificadas usando un número de identificación y, por lo 

tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria: 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea                  participar o no, y su decisión será 

respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo: 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso 

que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá 

ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la 

información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la 

investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con los investigadores Mena Castillo, Fredy Omar, email: 

fmenaca@ucvvirtual.edu.pe y Vega Carrasco Florencia Mariela, email: fvegaca@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Dra. Bontempo Lozano, Elsa María, email: ebontempol@ucv.edu.pe 
 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: …………………………………………………………….……………………………………………. 
 

Fecha y hora: …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

mailto:fmenaca@ucvvirtual.edu.pe
mailto:ebontempol@ucv.edu.pe


 

 

 

Anexo 12: Resultados de la prueba piloto  

Tabla 10 

Validez de contenido mediante el coeficiente V. de Aiken de la variable acoso 

escolar 

Ítems 1° juez 2° juez 3° juez V. Aiken Aceptable 

 
P 
 

R C P R C P R C   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 

47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 



 

 

 

Nota: P: Pertinencia. R: Relevancia. C: Claridad 

La tabla 10, presenta los puntajes obtenidos mediante los criterios de jueces, 

los cuales están de acuerdo con los 50 ítems que se formulan en la Escala Autotest 

Cisneros de Acoso Escolar, fueron procesados con el coeficiente V de Aiken y se 

encontró que la totalidad de los reactivos recibieron porcentaje de 1, se considera 

que si cumplen los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Se concluye que 

la escala de acoso escolar presenta evidencias de validez de contenido. 

 
Tabla 11 

Validez de contenido mediante el coeficiente V. de Aiken del cuestionario de 

sentimiento de soledad de Jong-Gierveld 

Nota: P: Pertinencia. R: Relevancia. C: Claridad 

En la tabla 11, presenta los puntajes obtenidos mediante los criterios de 

jueces, los cuales están de acuerdo con los 11 ítems que se formulan en la Escala 

de Soledad De Jong-Gierveld, fueron procesados con el coeficiente V de Aiken y 

se encontró que la totalidad de los reactivos recibieron porcentaje de 1, se 

considera que si cumplen los criterios de pertinencia, relevancia y claridad. Se 

concluye que la escala de soledad presenta evidencias de validez de contenido. 

 

 

 

 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 

Ítems 1° juez 2° juez 3° juez V. Aiken Aceptable 

 
P 
 

R C P R C P R C   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Si 



 

 

 

Tabla 12 

Análisis descriptivos de los ítems del Autotest Cisneros de acoso escolar 

Dimensiones  
 ít

e
m

s
 FR M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

1 2 3        

Desprecio 

3 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.69 0.92 Sí 

9 74.0 25.0 1.0 1.27 0.46 1.34 0.54 0.73 0.99 Sí 

20 73.1 26.0 1.0 1.28 0.47 1.28 0.35 0.74 0.97 Sí 

27 74.0 25.0 1.0 1.27 0.46 1.34 0.54 0.71 0.91 Sí 

32 76.0 23.1 1.0 1.25 0.45 1.48 0.99 0.67 0.93 Sí 

33 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.68 0.92 Sí 

34 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.72 0.93 Sí 

35 75.0 24.0 1.0 1.26 0.46 1.41 0.75 0.74 0.96 Sí 

36 71.2 27.9 1.0 1.30 0.48 1.16 0.00 0.70 0.90 Sí 

44 73.1 26.0 1.0 1.28 0.47 1.28 0.35 0.70 0.95 Sí 

46 74.0 25.0 1.0 1.27 0.46 1.34 0.54 0.71 0.92 Sí 

50 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.72 0.92 Sí 

Coacción 

7 72.1 26.0 1.9 1.30 0.50 1.36 0.84 0.25 0.95 Sí 

8 71.2 26.9 1.9 1.31 0.50 1.30 0.66 0.29 0.94 Sí 

11 71.2 26.9 1.9 1.31 0.50 1.30 0.66 0.20 0.92 Sí 

12 71.2 26.9 1.9 1.31 0.50 1.30 0.66 0.20 0.92 Sí 

Restricción de 
comunicación 

1 59.6 35.6 4.8 1.45 0.58 0.91 -0.13 0.31 0.95 Sí 

2 56.7 37.5 5.8 1.49 0.60 0.83 -0.27 0.25 0.85 Sí 

4 61.5 33.7 4.8 1.43 0.58 1.00 0.02 0.34 0.98 Sí 

5 60.6 34.6 4.8 1.44 0.58 0.95 -0.05 0.33 0.97 Sí 

31 58.7 36.5 4.8 1.46 0.59 0.87 -0.20 0.29 0.91 Sí 

Agresión 

6 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.44 0.93 Sí 

14 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.45 0.94 Sí 

19 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.41 0.93 Sí 

23 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.45 0.94 Sí 

24 71.2 27.9 1.0 1.30 0.48 1.16 0.00 0.45 0.90 Sí 

29 69.2 29.8 1.0 1.32 0.48 1.05 -0.28 0.40 0.90 Sí 

Intimidación 

28 69.2 26.9 3.8 1.35 0.55 1.34 0.87 0.50 0.95 Sí 

39 68.3 27.9 3.8 1.36 0.55 1.29 0.72 0.48 0.93 Sí 

40 70.2 26.0 3.8 1.34 0.55 1.39 1.03 0.50 0.96 Sí 



 

 

 

Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; 

g2=coeficiente de curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de 

discriminación. 

En la tabla 12, se determinó que ningún ítem tuvo un nivel de frecuencia 

superior al 80%, lo que indica que no hubo sesgo en las respuestas de los 

encuestados; en cuanto a la asimetría y curtosis oscilaron menor que +/-1,5 siendo 

valores adecuados según el criterio de Forero et al. (2009). Además, en las 

relaciones ítem-escala para determinar su valor, el 84% de los ítems fueron 

superiores a (.30), en IHC y comunalidad, sin embargo, el 16 % fueron inferiores, 

al valor esperado. Las puntuaciones de discriminación fueron inferiores a (.05) 

(Navas et al., 2012). Con base en estos valores, se concluyó que todos los ítems 

son aceptables.  

 

 

 

 

 

41 69.2 26.9 3.8 1.35 0.55 1.34 0.87 0.52 0.94 Sí 

42 70.2 26.9 2.9 1.33 0.53 1.34 0.84 0.48 0.94 Sí 

43 66.3 29.8 3.8 1.38 0.56 1.18 0.45 0.50 0.89 Sí 

47 67.3 28.8 3.8 1.37 0.55 1.24 0.58 0.50 0.91 Sí 

48 70.2 26.0 3.8 1.34 0.55 1.39 1.03 0.49 0,96 Sí 

49 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.51 0.79 Sí 

Bloqueo social 

10 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.38 0.93 Sí 

17 72.1 26.9 1.0 1.29 0.47 1.22 0.17 0.35 0.98 Sí 

18 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.29 0.95 Sí 

21 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.35 0.93 Sí 

22 70.2 28.8 1.0 1.31 0.48 1.10 -0.14 0.34 0.95 Sí 

Hostigamiento 
verbal 

25 68.3 27.9 3.8 1.36 0.55 1.29 0.72 0.46 0.96 Sí 

26 67.3 28.8 3.8 1.37 0.55 1.25 0.58 0.50 0.95 Sí 

30 69.2 26.9 3.8 1.35 0.55 1.34 0.87 0.49 0.95 Sí 

37 68.3 27.9 3.8 1.36 0.55 1.29 0.72 0.43 0.93 Sí 

38 67.3 28.8 3.8 1.37 0.55 1.24 0.58 0.46 0.95 Sí 

45 65.4 30.8 3.8 1.38 0.56 1.14 0.33 0.44 0.92 Sí 

Robos 

13 76.9 23.1 0 1.23 0.42 1.30 -0.32 0.31 0.94 Sí 

15 78.8 21.2 0 1.21 0.41 1.43 0.55 0.35 0.97 Sí 

16 76.9 23.1 0 1.23 0.42 1.30 -0.32 0.29 0.94 Sí 



 

 

 

 

Tabla 13 

Análisis descriptivos de los ítems de la escala sentimiento de soledad 
Ít
e
m

s
 Frecuencia 

M DE g1 g2 IHC h2 
 

id Aceptable 0 1 

1 32.7 67.3 0.673 0.471 -0.749 -1.47 .439 .587 .00 Si 

2 29.8 70.2 0.702 0.460 -0.896 -1.22 .500 .648 .00 Si 

3 31.7 68.3 0.683 0.468 -0.797 -1.39 .476 .575 .00 Si 

4 32.7 67.3 0.673 0.471 -0.749 -1.47 .354 .601 .00 Si 

5 32.7 67.3 0.673 0.471 -0.749 -1.47 .287 .281 .00 Si 

6 31.7 68.3 0.683 0.468 -0.797 -1.39 .459 .515 .00 Si 

7 31.7 68.3 0.683 0.468 -0.797 -1.39 .512 .724 .00 Si 

8 29.8 70.2 0.702 0.460 -0.896 -1.22 .446 .580 .00 Si 

9 31.7 68.3 0.683 0.468 -0.797 -1.39 .296 .499 .00 Si 

10 32.7 67.3 0.673 0.471 -0.749 -1.47 .396 .508 .00 Si 

11 30.8. 69.2 0.692 0.464 -0.846 -1.31 .391 .564 .00 Si 
Nota: FR=frecuencia de respuesta; M=media; DE=Desviación Estándar; g1=coeficiente de asimetría; 

g2=coeficiente de curtosis; IHC=índice de homogeneidad corregida; h2=comunalidad; id=índice de 

discriminación. 

En la Tabla 13, se determinó que ningún ítem tuvo un nivel de frecuencia 

superior al 80%, lo que indica que no hubo sesgo en las respuestas de los 

encuestados; en cuanto a la asimetría y curtosis oscilaron menor que -1,5 siendo 

valores adecuados según el criterio de Forero et al. (2009). Además, en las 

relaciones ítem-escala para determinar su valor, los valores de los ítems fueron 

superiores a (.30) en la IHC y comunalidad, sin embargo, el ítem 9 es inferior a los 

esperado, las puntuaciones de discriminación fueron inferiores a (.05) (Navas et al., 

2012). Con base en estos valores, se concluyó que todos los ítems son aceptables. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 14 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la escala 

Autotest Cisneros de Acoso Escolar 

Índice de ajuste Modelo teórico índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto    

Χ²/ɡl 1.91 ≤ 5.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .093 < .08 (Ruíz et al., 2010) 
SRMR .034 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    
CFI .922 > .90 (Cupani, 2012) 
TLI .916  (Escobedo et al., 2016) 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= 

Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de 

Tucker-Lewis. 

En la tabla 14, se identificó los valores de índice de ajuste, obtenidos del 

análisis factorial confirmatorio. En cuanto a los índices de ajuste absoluto, se obtuvo 

valores adecuados de 1,91 en el X2/gl, al ser menor a 5 (Escobedo et al., 2016), al 

igual que se evidencia valores SRMR (.03) siendo un valor aceptable y RMSEA 

(0.93) sobrepasa del valor requerido (Ruiz et al., 2010, Abad et al., 2011). 

Finalmente, en cuanto los valores de índice de ajuste comparativo, también se 

obtuvo valores adecuados de CFI y TLI de (.92) y (.91), siendo mayores a .90 

(Escobedo et al., 2016).  

Tabla 15 

Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del 

cuestionario de sentimiento de soledad de Jong-Gierveld 

Índice de ajuste Modelo teórico índices óptimos Autor 

Ajuste absoluto    

Χ²/ɡl 1.5 ≤ 5.00 (Escobedo et al., 2016) 

RMSEA .06 < .08 (Ruíz et al., 2010) 
SRMR .05 ≤ .08 (Abad et al., 2011) 

Ajuste comparativo    
CFI .94 > .90 (Cupani, 2012) 
TLI .92  (Escobedo et al., 2016) 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= 

Raíz media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de 

Tucker-Lewis. 



 

 

 

En la tabla 15, se identificó los valores de índice de ajuste, obtenidos del 

análisis factorial confirmatorio. En cuanto a los índices de ajuste absoluto, se obtuvo 

valores adecuados de 1.5 en el X2/gl, al ser menor a 5 (Escobedo et al., 2016), al 

igual que se evidencia valores SRMR (.05) y RMSEA (.06), teniendo valores 

inferiores a .08 (Ruiz et al., 2010, Abad et al., 2011). Finalmente, en cuanto los 

valores de índice de ajuste comparativo, también se obtuvo valores adecuados de 

CFI y TLI de 0.94 y 0.92, siendo mayores a .90 (Escobedo et al., 2016).  

Tabla 16 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s 

de la variable acoso escolar 

 α de Cronbach ω de McDonald 

Acoso escolar .93 .94 

 

En la tabla 16, se observa la confiabilidad del coeficiente de Alfa de Cronbach 

(.93) y un coeficiente de Omega de McDonald (.94), siendo adecuados al ser 

mayores a (.70), (Ruiz, 2013). 

Tabla 17 

Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s 

de la variable sentimiento de soledad 

 α de Cronbach ω de McDonald 

Sentimiento 

de soledad 
.76 .76 

En la tabla 17, se observa la confiabilidad del coeficiente de Alfa de Cronbach 

(.76) y un coeficiente de Omega de McDonald (.76), siendo adecuados al ser 

mayores a (.70). (Ruiz, 2013). 

 

 

 

 



Anexo 13: Cálculo de tamaño para la muestra 

Figura 1 

Fórmula para el cálculo de muestra para poblaciones finitas 

Dónde: 

 n = muestra 

 Z = nivel de confianza, 95 % = 1,96 

 p = probabilidad de éxito, 50% = 0,5 

 q = probabilidad de fracaso, 50% =0,5 

 E = nivel de error, 05% = 0,05 

 N = población = 850 

El total de estudiantes del nivel secundario de una institución pública de Lima Norte 

es de 850 estudiantes, el nivel de confianza fue del 95 %, tomándose un nivel de 

error de 0.05. 

 (1,96)2 (0,5) (0,5) (850)  

 (0,05)2 (850-1) + 1,962 (0,5) (0.5) 

El tamaño de la muestra es de 264 estudiantes. 

n = = 264 



 

 

 

Anexo 14: Escaneo de criterio de los jueces  

Juez 1 

 

 

 



 

 

 

Juez 2 

 

 



 

 

 

Juez 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 18 

Jueces Expertos 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 Alexander Pacaya 

Taminche 

C.Ps.P. 25918 

 

Magister 

Docente 

universitario 

2 Karina Paola Sánchez 

Llanos 

C.Ps.P. 23510 

 

Doctorado 

Docente 

universitario 

3 Rosina Domínguez De la 

cruz 

C.Ps.P. 6840 

Doctorado Docente 

universitario 

 

Criterios para elección de jueces expertos 

1. Ser psicólogo habilitado 

2. Ser Magister y/o Doctor 

3. Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a estudiar) 

4. Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico) 

 

Perfiles 

⮚ Alexander Pacaya Taminche (C.Ps.P. 25918) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 

a estudiar) 
X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 

clínico) 
X  

 



 

 

 

⮚ Karina Paola Sánchez Llanos (C.Ps.P. 23510) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con 

población a estudiar) 
X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo 

y/o clínico) 
X  

 

 

⮚ Rosina Domínguez De la cruz (C.Ps.P. 6840) 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X  

Ser Magister y/o Doctor X  

Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 

a estudiar) 
X  

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 

clínico) 
X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 15: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_inve

stigador=292412 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_inve

stigador=334320

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292412
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=292412
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=334320
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=334320

