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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue conocer la relación entre angustia psicológica y 

agresividad en estudiantes universitarios de Lima norte. La muestra estuvo 

compuesta por estudiantes de ambos sexos de universidades nacionales y 

particulares (n = 201) y con un rango de edad entre los 16 a 54 años. El estudio fue 

de tipo descriptivo-correlacional y de diseño no experimental. La medición de las 

variables fue mediante la escala K10 de angustia psicológica y el cuestionario de 

agresividad AQ, los dos instrumentos tuvieron resultados adecuados de 

confiabilidad. En los resultados se encontraron correlaciones estadísticamente 

significativas de tipo directa y de magnitud moderada (rho = .496**; p < .05). 

Asimismo, las relaciones entre las dimensiones de agresividad entre angustia 

psicológica fueron de baja a moderada (p < .05). referente a la estadística 

descriptiva el nivel moderado fue predominante para angustia psicológica y el nivel 

alto para agresividad. Concluyendo que los síntomas de la angustia psicológica 

guardan relación con las conductas agresivas en estudiantes universitarios de Lima 

norte. 

Palabras clave: Angustia psicológica, agresividad, agresividad física, verbal e ira. 
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Abstract 

 

The objective of the research was to know the relationship between psychological 

distress and aggressiveness in university students from northern Lima. The sample 

was composed of students of both sexes from national and private universities (n = 

201) and with an age range between 16 to 54 years. The study was descriptive-

correlational and non-experimental in design. The variables were measured using 

the K10 psychological distress scale and the AQ aggressiveness questionnaire; 

both instruments had adequate reliability results. In the results, statistically 

significant correlations of direct type and of moderate magnitude were found (rho = 

.496**; p < .05). Likewise, the relationships between the dimensions of 

aggressiveness and psychological distress were low to moderate (p < .05). 

Regarding descriptive statistics, the moderate level was predominant for 

psychological distress and the high level for aggressiveness. Concluding that the 

symptoms of psychological distress are related to aggressive behavior in university 

students in north Lima. 

Keywords: Psychological distress, aggressiveness, physical and verbal 
aggressiveness, and anger. 
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I. INTRODUCCIÓN    

 
El período universitario es una etapa donde  la mayoría de los 

estudiantes son adolescentes o adultos jóvenes, lo que significa que 

representan un grupo poblacional donde se establecen proyectos de vida y se 

alcanza la mayoría de edad, por ende asumen nuevas responsabilidades y 

aumentan las presiones psicosociales sumando a ello la coyuntura actual que 

se vive en el mundo, donde el aislamiento juega un rol importante en esta 

etapa, lo que puede desencadenar en mayor vulnerabilidad frente a trastornos 

psicosociales como el síndrome ansioso que como consecuencia esto trae 

grandes problemas que representan un desafío para la resiliencia mental. 

investigadores, como Arco, et. al. (2005) refieren que el ingreso a la 

educación superior puede generar cambios significativos en las actividades 

diarias de los universitarios (en la familia, intimidad emocional, mayor 

responsabilidad, reevaluación de sus actividades, etc.) porque la propia 

universidad establece sus propias exigencias, requisitos y regulaciones que 

en ocasiones llevan a los jóvenes a acciones equivocadas lo que lleva a un 

estrés severo e inestabilidad mental.  

A nivel global existen reportes estadísticos, los cuales fundamentan 

que, dentro de las aulas de pregrado o posgrado existe un 13% que han 

sufrido de algún tipo de agresividad, de los cuales el 9.4% eran mujeres y el 

2.5% hombres (Rainn, 2021). Esta última fuente ratifica la justificación 

científica que las conductas agresivas están presentes en el día a día de los 

estudiantes.  

Un ejemplo notable lo da la OMS (2020) que estima que mil millones 

de infantes entre 2 y 27 años han experimentado alguna forma de agresión 

física, emocional, sexual, o negligencia en los últimos tiempos, esto nos 

muestra que el comportamiento agresivo viene suscitando desde la infancia.  

Por su parte el programa AURORA (2020) registró 11,508 casos de 

agresión contra adultos la mayoría relacionado con maltrato físico, del cual el 

90% fueron mujeres y el 4 % varones. 
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Asimismo, según el programa PNCVFS del MIMP 71.530 personas en 

situación de violencia intrafamiliar recibieron atención entre enero – mayo 

2019. Cabe destacar que el 31 % de ellas fueron registradas en Lima, en ese 

mismo periodo 28 mil 675 personas fueron atendidos por violencia física 

donde el 86 % fueron hacia las mujeres mientras que un 13% hacia los 

varones. Otra cifra preocupante también lo confirma las denuncias de 

violencia sexual que incluye un total de 6.468 casos, con una tasa del 93% en 

mujeres y el 6% en varones.   

Por otro lado, la OMS (2016) señala que la depresión y la ansiedad en 

los individuos se va incrementado en todo el mundo. Este incremento ha 

crecido en los últimos 25 años, llegando a los 615 millones de casos, ya que 

una de cada cuatro personas sufre algún trastorno cognitivo en algún instante 

de su existencia, lo que representaría el 25 % de la población.  

 Según la OPS (2017) estima que alrededor de 264 millones de 

individuos en todo el mundo sufrieron trastornos de ansiedad en el 2015, con 

un aumento del 14,9% a partir del 2005 debido al acrecentamiento y declive 

de la población, los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres 

que en varones, estas estadísticas no difieren entre grupos de edad. 

Por su parte la UNICEF (2021) en una encuesta realizada por U-Report 

de 8,444 adolescentes y adultos jóvenes entre 13 -19 años en 9 países el 27% 

de los participantes informaron sentirse ansiosos y el 15% deprimidos. Por 

otro lado, el 43% de los jóvenes se muestran pesimista sobre el futuro frente 

al 31% de los jóvenes.  

Añadiendo a ello el Ministerio de Salud del Perú (2018) indica que en 

nuestro estado poseería 295 mil personas con algún tipo de problema para 

interactuar ideas con los demás, la causa de ello sería por su modo de pensar, 

sentir, comportarse y las emociones que expresan. En la población que 

concierne a mayores de 12 años, los trastornos con mayor frecuencia son los 

episodios depresivos, con un total del 4% esta cifra concierne a la región Lima. 
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Por lo tanto, para efectos de este estudio, se plantea la siguiente 

pregunta central de estudio: ¿Cuál es la relación entre agresividad y angustia 

psicológica en estudiantes universitarios de Lima Norte, 2021? 

Para dar contestación a la pregunta  planteada la investigación tiene 

como justificación teórica que la información encontrada podrá convertirse en 

la base de  futuras investigaciones, fuente de información contribuyendo así 

al desarrollo de investigaciones posteriores de tipo correlacional que permitan 

comparar las teorías y  los datos existentes sobre las variables de estudio, en 

el dominio social brindara información sobre las variables de las cuales se 

puede desarrollar una serie de estudio de índole social que ayuden a detectar 

y prevenir comportamientos, problemáticas o incidencias de agresividad en 

contextos educativos y así contribuir al aspecto emocional de la población 

estudiantil.  

Luego, se planteó un objetivo general que fue: determinar la relación 

entre agresividad y angustia psicológica en estudiantes universitarios de Lima 

Norte. En este sentido, se han desarrollado los objetivos específicos: (a) 

determinar la relación entre la dimensión agresividad física y angustia 

psicológica; (b) relacionar la dimensión agresividad verbal y angustia 

psicológica; (c) relacionar la dimensión hostilidad y angustia psicológica; (d) 

determinar la relación entre la dimensión ira y angustia psicológica; (e) 

identificar los niveles de agresividad y sus dimensiones; (f) identificar los 

niveles de angustia psicológica.  

En ese sentido la hipótesis principal planteada fue: Existe relación entre 

agresividad y angustia psicológica en estudiantes universitarios de Lima 

Norte.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Duy-Thai et al. (2022) en estados Unidos, realizaron un estudio que 

tuvo como propósito conocer los resultados relacionales entre la agresividad 

y la angustia psicológica en una muestra de estudiantes. La metodología del 

estudio fue no experimental y cuantitativo. Los instrumentos fueron la escala 

K10 y la escala de agresividad. Los participantes estuvieron constituidos por 

11,912 estudiantes entre las edades de 15 a 18. Los resultados evidenciaron 

que, se halló relación directa y de magnitud moderada entre los constructos (r 

= .610; p <.01). En conclusión, a mayor comportamiento agresivo, mayores 

serán los síntomas de la angustia psicológica en estudiantes jóvenes. 

En Estados Unidos, Chegeni et al. (2021) hicieron una investigación 

teniendo como intención hallar la relación entre la agresividad y la angustia 

psicológica en usuarios que utilizan redes tecnológicas. La metodología del 

estudio fue no experimental y cuantitativo. Los instrumentos usados fueron la 

escala K10 y el cuestionario de Buss y Perry (AQ). Los participantes 

estuvieron constituidos por 206 personas, de ambos sexos entre los 14 a 56 

años. Los resultados revelaron una correlación estadísticamente significativa 

de magnitud moderada entre los constructos (r = .517; p<.01). El estudio 

concluyó que, a mayor comportamiento agresivo, mayores serán los síntomas 

de angustia psicológica en usuarios de ambos sexos.  

En Irán, Shadara et al. (2021) desarrollaron una investigación bajo la 

intención de conocer los resultados relacionales de la agresividad y la 

angustia psicológica en una unidad de análisis estudiantil. La metodología del 

estudio fue no experimental y cuantitativo. Para ello se usó la escala k10 y el 

cuestionario AQ. Los participantes fueron 500 estudiantes de ambos sexos. 

Los resultados revelaron una correlación estadísticamente significativa directa 

y de magnitud alta entre los constructos (r = .710; p<.01). La investigación 

concluyó que, la angustia psicológica está determinada por dos factores 

(depresión y ansiedad), que influyen en la adquisición de conductas agresivas 

hacia otras personas. 
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En Pakistán, Anwar et al. (2019) realización un estudio cuya finalidad 

fue hallar los resultados relacionales de agresividad y angustia psicológica en 

estudiantes universitarios jóvenes. La metodología del estudio fue no 

experimental y cuantitativo. Los instrumentos fueron la escala K10 y el 

cuestionario AQ. Los participantes estuvieron constituidos por 300 estudiantes 

entre los 18 a 26 años. Los resultados evidenciaron relación directa y de 

magnitud moderada entre los constructos (r = .611; p<.01); concluyéndose 

que, la angustia psicológica es un factor psicológico importante en la 

adquisición de conductas agresivas en los estudiantes universitarios jóvenes. 

Thompson y Farrell (2019) en África, desarrollaron una investigación 

teniendo la intención de hallar los resultados relacionales entre agresividad y 

angustia psicológica. La metodología fue no experimental y cuantitativo. 

Además, los instrumentos administrados fueron la escala K10 y el cuestionario 

AQ. Los participantes estuvieron constituidos por 2271 personas de ambos 

sexos. Los resultados revelaron una relación estadísticamente significativa 

directa y de magnitud moderada entre los constructos (r = .614; p<.01). Se 

concluye que, los comportamientos agresivos propician la aparición de 

episodios de angustia en personas adultas. 

En cuanto a los antecedes nacionales: 

 Cachay (2021) realizó una investigación cuyo objetivo fue conocer los 

resultados correlacionales entre el phubbing (la actitud de hacer caso omiso 

a la presencia de otra persona) y la agresividad en universitarios de una región 

del Perú. El estudio fue de tipo básica los instrumentos que usaron fueron la 

Escala de Phubbing y el cuestionario AQ. La muestra fue de 384 

universitarios. Los resultados evidenciaron una relación positiva entre los 

constructos donde se halló un nivel alto de agresividad (r = .452; p<.01). 

Concluyéndose que el phubbing afecta significativamente e incrementa los 

comportamientos agresivos. 

Echeandia y Salazar (2021) hicieron una investigación que tuvo como 

objetivo conocer los resultados relacionales entre la ansiedad y agresividad 

en estudiantes universitarios de Lima y Callao. El estudio fue de tipo 
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cuantitativo. Los instrumentos utilizados fueron la escala de ansiedad de Lima 

y el cuestionario AQ. Los participantes estuvieron constituidos por 331 

estudiantes universitarios de ambos sexos entre los 18 a 30 años. Los 

resultados evidenciaron que, existe una relación directa y moderada entre las 

variables (r = .607; p<.01). En síntesis, el incremento de síntomas ansiosos 

produce en los estudiantes universitarios mayores conductas agresivas. 

Carhuajulca y Zavaleta (2021) hicieron una investigación que tuvo 

como objetivo conocer los resultados relacionales entre la angustia 

psicológica y la autoestima. La metodología del estudio fue no experimental y 

cuantitativo. Para ello se hizo uso de la   Escala de K10 y el cuestionario AQ. 

En cuanto a los participantes, estuvieron constituidos 342 universitarios. Los 

resultados mostraron que, no existe correlación estadística entre los 

constructos (rho = .012; p >.05). Sin embargo, se halló un nivel moderado de 

angustia psicológica (rho = .540; p<.01). En conclusión, la percepción de 

autovalía disminuye los síntomas de angustia psicológica.  

Huamán (2020) realizó una investigación teniendo por objetivo conocer 

los resultados relacionales entre el estrés académico y agresividad en 

universitarios de una provincia del Perú. La metodología del estudio fue no 

experimental y cuantitativo. Se utilizó la Escala de Estrés y el cuestionario de 

AQ. Los participantes estuvieron conformados por 65 universitarios, donde se 

halló un nivel alto de agresividad (rho = .710; p<.01). Por lo tanto, los 

resultados evidenciaron que, a mayor estrés, habrá mayores 

comportamientos de agresividad en los estudiantes universitarios.  

Anaya (2020) llevo a cabo una investigación con el objetivo conocer los 

resultados relacionales entre la ansiedad y agresividad durante la época del 

contexto pandémico en Lima. El estudio fue de tipo cuantitativo. Los 

instrumentos utilizados fueron la escala de ansiedad de Lima y el cuestionario 

AQ. Los participantes estuvieron conformados por 317 personas. Los 

resultados evidenciaron que, existe una relación directa y moderada entre las 

variables (r = .540; p<.01). Además, se encontró niveles altos de agresividad 

(80% del total de la muestra). En síntesis, los síntomas ansiosos producen un 

comportamiento agresivo entre los evaluados. 
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En ese sentido los conceptos que fundamentan el presente estudio son: 

Tal y como la define la RAE (2022) agresión proviene del vocablo latín 

aggressio, -ōnises que significa “acción de agredir a alguien con la intención 

de matarlo, herirlo o dañarlo”. Asimismo, la agresión es un comportamiento 

impulsivo diseñado para causar daño físico, mental, moral o verbal (American 

Psychological Association, 2020). 

Del mismo modo, Carrasco et al. (2006) señalan que la agresividad 

abarca un conjunto de actitudes dirigidas y que vendrían ser físicas o verbales 

y generalmente se define como acciones destructivas o dañinas.  

Según, Lagache (1960) la agresión es en cierto modo es una 

predisposición necesaria para la formación y construcción del carácter y así 

una persona se adapta al entorno social, respondiendo a los sucesos, retos y 

problemas que surgen en su contexto.  

Por su parte, Miller (1941) manifiesta que la agresividad es una 

conducta innata; la forma de mostrar o expresar reside en el aprendizaje, la 

imitación acorde al trato que se tiene con los progenitores, principalmente en 

la niñez. 

La agresión es un término que se viene investigando desde muchos 

puntos de vista  con referencia a la base teórica, la agresión se analiza a 

través de la teoría alternativa o aprendizaje social de Albert Bandura; según 

esta teoría, la conducta agresiva se basa en los propios instintos, impulsos  y  

estado internos, los cuales serán generados aspectos externos contextuales 

y/o sociales externos que inciden en el comportamiento; destacó  que esta 

variable es una conducta aprensible, porque  cuando un niño percibe una 

conducta agresiva dentro del contexto familiar o social es más fácil que repita 

con facilidad cualquier conducta agresiva hacia otras personas (Bandura, 

1973). 

El modelo teórico que aborda la agresividad propuesta por Buss en el 

que la agresión se define como una respuesta o reacción transmitida a través 

de un comportamiento agresivo, dirigida a dañar a otros en cualquier forma y 

que tiene como intención el hacer perjuicio en todas sus maneras a otra 
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persona y que está asociado a ciertas características distintivas, ya sean 

físicas o verbales, de ser agresor o agredido y exhibir ese proceder de manera 

directa o indirecta.  

Finalmente, Buss y Perry, mencionado por Matalinares et al., (2012) 

divide la agresividad a cuatro factores importantes, que son; la agresión física, 

en el cual predomina la respuesta del sujeto frente a situaciones críticas 

ocasionando perjuicios contra el cuerpo de la otra persona, esta conducta se 

expresa mediante bofetadas, golpes o estocadas hacia la otra persona 

utilizando el cuerpo u algún otro objeto externo. Asimismo, tenemos la 

agresividad verbal, se caracteriza por la reacción del sujeto ante situaciones 

críticas donde el sujeto recibe o emite un conjunto de palabras soeces como 

gritos, toques de ironía depreciaciones, devaluaciones, sarcasmo, palabras 

ofensivas y burla. Por otro lado, está la hostilidad que es otro componente 

importante que se refiere a una valoración negativa del individuo y las cosas, 

conducida de un deseo de hacer perjuicio o agredir, es cualquiera que juzga 

de manera negativa a otra persona manifestando desprecio, repugnancia, 

asimismo implica actitud de rencor y es conducida de sentimientos de 

desprecio, aversión, indignación, persecución constante que recibe un 

individuo, mediante llamadas e interrupción de la intimidad. Para finalizar, 

tenemos a la ira que es la expresión de un grupo de sensaciones que manan 

como resultado de reacciones y expresiones psicológicas internas, como una 

respuesta emocional involuntaria causada por la ocurrencia de un suceso 

desagradable, este es una respuesta de excitación, ira, o rabia que se 

manifiesta cuando el cuerpo es incapaz de alcanzar un meta o satisfacer una 

necesidad.  

De igual forma, para la variable de angustia psicológica tenemos: 

Para la Real Academia Española (2020) la angustia significa 

experimentar o vivenciar algunos o todos estos síntomas, aflicción, temor 

opresivo o abrumador sin causa exacta, sensación de presión abdominal, 

dolor o sufrimiento, náuseas, estrés, tensión en un lugar o momento. 
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Tras conocer el significado de angustia, se explican las principales 

teorías sobre esta variable.  

primero, según la teoría psicoanalítica fundada por Sigmund Freud 

habría tres tipos de angustia, la neurótica, la real y la de la conciencia moral, 

basados en tres dependencias del yo, el ello y el súper yo. También menciona 

el término de neurosis de angustia refiriéndose a los síntomas del estado de 

ánimo, trastorno de ansiedad como comorbilidades predecibles mientras que 

las fobias estarían vinculadas a ciertas representaciones que se asocian a 

determinadas creencias.  

En referencia a las emociones humanas, la angustia se encuentra 

relacionada con el sufrimiento mental, físico y es usada teóricamente como 

malestar de los estados físicos, espirituales y emocionales.  Según Rhodes y 

Watson (1987), la angustia acarrea al padecimiento físico y mental el cual 

suele ser a consecuencia de las vivencias vividas y experimentadas por el 

individuo.  

Según, Barry et al., 2019 interpreta que el estrés laboral, las relaciones 

amorosas y relaciones familiares son importante en la adquisición de 

emociones ligados a la angustia, ello se debe a interacciones desfavorables   

que se generan por falta de empatía, respeto, comunicación y asertividad. 

Es difícil enlistar de manera especifica los signos y la sintomatología de 

la angustia ya que existe diferentes condiciones según sea la gravedad o 

cronicidad de los cuadros existentes, pero esto puede manifestarse como 

fatiga, debido al trabajo excesivo incluida la tristeza profunda, provocara 

síntomas de ansiedad, como la sudoración excesiva, ritmo cardiaco 

acelerado,etc.  (Kabito y Mekonnen, 2020). 

De igual forma la APA (2020) establece que la angustia psicológica 

significa experimentar emociones, sentimientos, pensamientos y conductas 

angustiosas, como respuesta al estrés, asociado con frecuencia reacciones 

corporales negativas, es el típico estrés que se suprime ya sea por demandas, 

perdida percibida o amenazas, esto afecta negativamente la salud mental y 

física causando un grave peligro para la salud del individuo.  
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Asimismo McLachlan y Gale (2018), señalan que los indicios de la 

angustia psicológica tienen un contenido depresivo-ansioso, que se expresan 

en circunstancias traumáticas no tratadas y  están presentes en el día a día 

de las personas , la mayoría de las cuales se dan inicio en la infancia .En ese 

sentido, tiene consecuencias crónicas a lo largo de la vida del individuo y luego 

se manifiesta en algunas circunstancias en relación a un hecho traumático 

donde estos provocan una indisposición intensa y violenta, en el que si el 

individuo no sabe gestionarlo de manera adecuada, se ha de perturbar.  

Las alteraciones, emociones y sentimientos ocasionados por la 

angustia se exteriorizan a través de la ansiedad y estrés, lo que dificulta que 

las personas se desenvuelvan en la vida cotidiana y posteriormente, afectan 

el momento de la toma de decisiones o formas de proceder, frente a las 

dificultades que acarrean al individuo. (Uddin et al., 2017).  

Como se mencionó; la angustia está ligada a la salud física y cognitiva 

porque puede generar pensamientos negativos, llegando incluso a 

pensamientos suicidas. (Arvidsdotter et al., 2015). 

Asimismo, McGinty et al. (2020) mencionan que los síntomas con el 

tiempo alejaran a la persona de ciertos contextos y situaciones debido a que 

previamente ha experimentado eventos desagradables en ciertos lugares, 

donde se hace presente la sintomatología, lo que hará que la persona se 

sienta mal, con ira o de mal humor. 

 Para Kosidou et al., (2017) la angustia se divide en tres niveles, de los 

cuales el primer nivel fue angustia psicológica leve, es decir síntomas de 

ansiedad intensos, pero de corta duración, esto se debería a que la respuesta 

psicológica que experimenta una persona esta relacionada con recuerdos de 

estrés en el pasado. Sin embargo, se debe enfatizar que los síntomas serán 

de corta duración de lo contrario este afectaría significativamente la vida 

cotidiana de una persona.  

En segundo lugar, cuando el malestar emocional es desagradable, 

intenso y prolongada, afecta de manera significativa a la persona porque 

provoca consecuencias negativas para el trabajo diario, como lo demuestra la 
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producción de síntomas físicos, a través de sudoración, dolor de cabeza, 

taquicardias, de igual forma, a nivel cognitivo se manifiesta a través de 

pensamientos, recuerdos, etc. Distorsionando, es por tanto un precursor de la 

adquisición de diversas patologías psiquiátricas. (McLachlan y Gale, 2018). 

Finalmente, Perales et al. (2014), argumentan que la severidad de la 

angustia psicológica puede llegar a tener efectos muy crónicos en el cuerpo y 

la psicología de quienes lo padecen. Esto se debe a que es producto de 

situaciones estresantes que vive el individuo, situaciones que son de carácter 

prolongado durando horas y predisponiendo a otras comorbilidades como 

trastornos de la alimentación, trastornos de personalidad o adicciones, 

depresión, ansiedad generalizada, etc.   
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de investigación: El estudio fue de tipo básica porque el objetivo fue 

analizar las variables tal cual se presentó en el contexto (León y Montero, 

2020). 

Diseño de investigación: El estudio se ciñe a la medición de las variables, 

por lo tanto, no se manipuló ninguna variable, en ese sentido el estudio fue de 

diseño no experimental, asimismo, de corte transversal porque el análisis de 

los datos muestrales se dio en un solo instante (León y Montero, 2020). Por 

último, se conoció la relación entre las variables de investigación, siendo de 

nivel descriptivo-correlacional (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018)  

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable 1: Agresividad 

• Definición Conceptual: Es una reacción transmitida mediante el

comportamiento impulsivo, que tiene como propósito el hacer daño en

todas sus formas a otra persona (Buss y Perry, 1992).

• Definición operacional:

Se uso el cuestionario de AQ de Buss y Perry (1992) validado por

Matalinares, et al. (2012) el cual cuenta con cuatro dimensiones (agresión

física, agresión verbal, ira y hostilidad) y cuenta con 29 ítems.

• Indicadores: Golpes, empujones, bofetadas, Gritos, menosprecios,

palabras ofensivas, Insultos o acciones físicas que causan daños en el

otro, Insultos o acciones físicas que causan daños en el otro (Buss y Perry,

1992).

• Escala de medición: ordinal
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Variable 2: Angustia Psicológica  

• Definición conceptual: La angustia psicológica es la imposición de los 

signos y síntomas de estrés y tensión en unindividuo dependiendo del 

contexto donde se percibe asimismo (Ridner, 2004). 

• Definición operacional:  

Es un estado de angustia emocional e indisposición asociado con factores 

estresantes, ansiedad y depresión que son difíciles de sobrellevar en la 

vida cotidiana. Kesller et al (2002), La angustia psicológica se midió 

mediante la escala K10 Validado en Perú por Córdova y Ore (2021). El 

cual posee una estructura unidimensional (10 reactivos y cuyos resultados 

indican que será: bajo, moderado y alto o a mayor puntaje, mayor será la 

angustia psicológica. 

• Indicadores: Sensación de miedo, estrés, tensión, sudoración Kesller et 

al (2002) 

• Escala de medición: ordinal. 

3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo 

 
Población: 

Según el INEI (2020) la cantidad general de estudiantes universitarios 

asciende a 721,745 entre edades de 18 a 54. Asimismo, León y Montero, 

(2020) refiere que la muestra es el conjunto total de personas el cual comparte 

características en común entre ellos. 

• Criterios de inclusión:  

- Estar cursando el año académico de modo virtual, presencialmente o 

semipresencial del año 2021. 

- Alumnos de ambos sexos. 

- Alumnos de universidades de Lima norte.   

• Criterios de exclusión: 

- Alumnos que no consumaron la encuesta.  
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- Alumnos que no quieren ser parte del estudio y no hayan rubricado 

el consentimiento informado. 

Muestra: De acuerdo con el proceso de filtrado de la muestra, solo se 

consideraron los datos de universitarios que estudian en Lima norte, asimismo 

el tamaño de la muestra se da porque ellos fueron los voluntarios que 

quisieron ser parte del estudio, él cual estuvo constituido por 201 estudiantes 

universitarios. De los cuales, el género con mayor participación en la muestra 

fue el femenino con un 64.7%. El grupo de edad con mayor proporción fue de 

21 a 30 años (48.3%). Referente al estado civil los colaborados solteros 

representan el (67.7%). finalmente, los participantes procedían 

mayoritariamente de universidades privadas con el (74.6%). Según (León y 

Montero, 2020). La muestra es un subconjunto de participantes que es 

extraído de la población.  

Muestreo: Fue de tipo no probabilístico intencional, por conveniencia ya que 

el reclutamiento de los participantes se debe a los criterios estipulados por la 

investigación. Al mencionar que esto no es probabilístico, se está refiriendo a 

que no es necesario utilizar una fórmula estadística para que el número 

de participantes sea aleatorio, sino que los participantes son seleccionados a 

propósito. (Hernández-Mosqueda et al., 2016). 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Debido a las características específicas del estudio, para conocer los 

resultados se utilizó la técnica de la encuesta, ya que es una técnica de recojo 

de información en relación con una variable (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018). En ese sentido los instrumentos fueron el Cuestionario de Agresividad 

de Buss y Perry y la escala de angustia psicológica (K10). 

En la descripción del cuestionario de Agresividad de Buss y Perry, el 

instrumento posee una estructura factorial de cuatro dimensiones, cuyo 

objetivo es medir la agresividad. El instrumento posee 29 ítems con estilos de 

respuestas de tipo Likert, que va desde 1 al 5 (Matalinares et al., 2012). 
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En ese sentido, la ficha técnica está basada en los autores originales 

que son Buss y Perry en el 1992 de procedencia americana. La adaptación al 

Perú la realizó Matalinares en el 2012. El instrumento es de aplicación 

individual, la edad de aplicación es de 10 a 19 años, asimismo, tiene el objetivo 

de medir la agresividad en niños y jóvenes y adultos. 

Sus propiedades psicométricas de la versión original, en validez se 

midió mediante la evidencia de validez de estructura interna de la escala, ello 

bajo el método confirmatorio donde se consiguió resultados adecuados (TLI = 

.959, CFI = .971; RMSEA = .035). Se resalta que, en todos los reactivos se 

hallaron cargas factoriales mayores al .30 (Buss y Perry, 1992). Por otro lado, 

la confiabilidad se obtuvo por medio del método de consistencia interna. Por 

lo tanto, el total de la escala obtuvo resultados óptimos (α = .951). Entonces, 

todos los reactivos poseen consistencia interna entre sí y el instrumento es 

confiable (Buss y Perry, 1992). 

De acuerdo con las propiedades psicométricas de la versión adaptada 

del instrumento fue en el 2012, donde se analizó la escala mediante la 

estructura interna bajo el análisis de componentes principales, hallándose una 

varianza explicada del 100%, es decir fue un modelo optimo el de 4 

dimensiones. En cuanto a propiedades de confiabilidad, los resultados de 

fiabilidad se obtuvieron mediante el método de consistencia interna. Entonces, 

en el total de la escala se obtuvo resultados adecuados de .83 y para las 

dimensiones resultados cercano a lo adecuado, ya que en agresividad física 

fue de .68, agresión verbal .56, ira .55 y para hostilidad .65 (Matalinares et al., 

2012). 

 En base a las propiedades de confiabilidad del piloto que se realizó en 

el presente estudio, se halló los resultados mediante el método de 

consistencia interna, de esa manera la escala total obtuvo valores óptimos en 

alfa y omega (.92 y .93), respectivamente. Asimismo, las dimensiones 

alcanzaron valores entre .70 a .82. 

Las propiedades psicométricas de la versión original en validez se 

evaluaron mediante la evidencia estructural que responde a la propiedad 
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validez, bajo el método confirmatorio, hallándose resultados óptimos (TLI = 

.960, CFI = .980; RMSEA = .020); en todos los reactivos se hallaron cargas 

factoriales mayores al .39. En la confiabilidad se obtuvo mediante la 

consistencia interna. El total de la escala obtuvo resultados óptimos (α = .910). 

Entonces, todos los reactivos poseen consistencia interna entre sí (Kessler et 

al., 2002). 

Correspondiente a la escala de angustia psicológica, el instrumento fue 

construido por Kesller en el 2002. El instrumento ha sido revisado en 

diferentes contextos, culturas y poblaciones, demostrando tener optimas 

propiedades psicométricas. Por otro lado, el instrumento posee una estructura 

unidimensional (10 reactivos). Además, las respuestas poseen un estilo tipo 

Likert (1 = nunca, 2 = poco, 3 = a veces, 4 = bastante y 5 = casi siempre). La 

versión adaptada le pertenece a Córdova y Ore (2021). La aplicación del 

instrumento es individual y es para mayores de 18 años. Con el objetivo de 

medir la angustia psicológica en adultos mediante una estructura unifactorial. 

En la versión adaptada, las propiedades psicométricas para la validez 

se obtuvo un modelo adecuado de 10 ítems de estructura unifactorial (CFI = 

.98, TLI = .98, SRMR = .04, RMSEA = .05). Por otro lado, en confiabilidad los 

resultados se obtuvieron mediante el coeficiente omega y alfa para el total de 

la escala que arrojó adecuados valores (α = .89; ω = .89) (Cordova y Ore, 

2021). 

En relación con el piloto de la investigación, se obtuvo un resultado 

óptimo para la escala de angustia psicológica (α = .89; ω = .90), de esa forma, 

los ítems poseen consistencia entre sí para la medición de la variable. 

3.5. Procedimientos 

Referente al proceso de información de los resultados, en primer lugar, 

los instrumentos se implementaron en formularios de Google forms donde se 

compiló todos los datos. Además, se anunció el consentimiento informado, en 

el que los participantes tenían la opción de aceptar o no formar parte de la 

muestra. A su vez, este formulario también incluía los datos 



  

17 
 

sociodemográficos, cuya difusión se realizó y ejecuto de forma virtual 

mediante redes sociales, correos, etc.  

3.6.  Métodos de análisis de datos 

En primer lugar, los resultados fueron ordenados y filtrados por el 

programa Excel de Microsoft (Ato y Vallejo, 2015). Posterior a ello, los datos 

pasaron a ser analizados en el programa estadístico SPSS26, bajo el 

propósito de conocer los resultados descriptivos del análisis de las variables 

sociodemográficas y los niveles de las variables de angustia psicológica y 

agresividad de los participantes; ello mediante estadísticos como la media, 

moda, desviación estándar, porcentaje y frecuencia. (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

En segundo lugar, para establecer los resultados de la estadística 

inferencial, el inicio fue conocer si la distribución de las variables posee 

normalidad, según ello se concluyó que no existía normalidad mediante la 

prueba de Shapiro Will, este tipo de prueba se usó debido a la precisión al 

momento de hallar el análisis de normalidad (Ato y Vallejo, 2015). 

En tercer lugar, en base a los datos de la distribución normal, se tomó 

la determinación de usar estadísticas no paramétricas (Hopkins et al., 

2018). En ese sentido, se usó el coeficiente Rho Spearman, teniendo los 

siguientes niveles de correlación: r = .10 de magnitud baja, r = .30 de magnitud 

moderada y r = .50 de magnitud alta (Hopkins et al., 2018).   

3.7. Aspectos éticos 
 

En el estudio la integridad científica estuvo basado en el capítulo 2 del 

Código Nacional de Integridad Científica patrocinado por el Consejo Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el año 2019. En dicho 

capítulo se detalla que los lineamientos a seguro por todo estudio deben de 

estar basado en la honradez, rectitud, integridad, pudor intelectual, 

transparencia, autenticidad, compromiso y la ecuanimidad; ya que ello 

promoverá las buenas prácticas en investigación. 
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Asimismo, en el artículo 24 del Colegio de Psicólogos del Perú se 

respetó el derecho de autoría. Por lo tanto, se pidieron los permisos 

correspondientes, como el permiso de autoría a los investigadores que 

adaptaron las escalas al contexto peruano. Además, se les entregó un 

consentimiento informado, donde se les detalló todos los procesos que se 

harán en el estudio, de esa forma el evaluado se sienta seguro de que sus 

datos no fueron revelados o usado para otros fines (CPP, 2017). Asimismo, 

en un estudio solo se hizo público los resultados cuantitativos de las variables 

sociodemográficos debido a que cada evaluado contará con una codificación, 

el cual no permitió identificar al participante dentro de la muestra; ello en base 

al criterio de confidencialidad por parte de las investigadoras. 

Por otro lado, la Asociación Americana de Psicología (APA) y el código 

de ética de la Universidad César Vallejo (2020) donde refiere que todo estudio 

deberá de rregirse al no engaño en investigación, es decir, las autoras 

deberán de aclarar todo procedimiento metodológico, estadístico o logístico 

que haya propiciado la realización de la investigación (APA, 2022, Universidad 

César Vallejo, 2020).  

En base a los principios éticos de Belmont, se practicó el principio de 

beneficencia, es decir, ningún participante corrió peligro en relación con su 

salud física ni psicológica, asimismo, el principio de respeto hacia las personas 

indiferentemente de su sexo, raza o color de piel, por otro lado, el principio de 

autonomía, es decir, el participante tiene el derecho de retirarse de la 

investigación cuando él o ella lo cree necesario (Observatorio de Bioética, 

1979). 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Relación entre agresividad y angustia psicológica. 

Variable rho Sig. (bilateral) 

Angustia 

psicológica  

<-> Agresividad  .496** .000 

Nota. rho = Coeficiente Spearman, Sig. = Significancia estadística; <-> = Correlación, **. La 

correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
En la tabla 1, se evidencia una significancia bilateral (Sig. = .000) entre 

agresividad y angustia psicológica (rho = .496**), lo que indica que existe una 

relación positiva moderada; Entonces, se evidenció estadísticamente que, a 

mayores conductas agresivas, mayores síntomas de angustia psicológica 

existirán en los estudiantes universitarios. Por lo tanto, rechaza la hipótesis 

nula.  
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Tabla 2 

Relación entre las dimensiones de agresividad y angustia psicológica en 

estudiantes universitarios de Lima Norte, 2022 

Variables rho Sig. (bilateral) 

Angustia 

psicológica  
<-> 

Agresividad física ,405** .000 

Agresividad verbal ,371** .000 

Hostilidad ,421** .000 

Ira ,517** .000 

Nota. rho = Coeficiente Spearman, Sig. = Significancia estadística; <-> = Correlación, 

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

En la tabla 2, se evidencia una significancia bilateral (Sig. = .000) entre 

la dimensión agresividad física y angustia psicológica (rho = .405**), que indica 

una relación positiva moderada, es decir, a mayores comportamientos de 

agresión física, mayores serán los síntomas de angustia psicológica.  

En segundo lugar, la relación entre la agresividad verbal y angustia 

psicológica se identificó una significancia bilateral (Sig. = .000) y de magnitud 

pequeña (rho = .371**), es decir, a mayores comportamientos de agresión 

verbal, mayores síntomas de angustia psicológica presentaron los 

estudiantes. 

En tercer lugar, se identificó la relación entre la hostilidad y angustia 

psicológica en la tabla se muestra una significancia bilateral (Sig. = .000) y de 

magnitud moderada (rho = .421**); es decir, a mayores comportamientos de 

hostilidad hacia las personas, mayores fueron los síntomas de angustia 

psicológica.  

Por último, respecto a la relación entre la ira y angustia psicológica, se 

determinó una significancia bilateral (Sig. = .000) y de magnitud moderada 

(rho = .517**); es decir, a mayor la emoción de ira en la persona a mayores 

fueron los síntomas de angustia psicológica.  
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Tabla 3 

Niveles de agresividad y angustia psicológica  

Niveles 

  

Agresividad Angustia psicológica 

n % n % 

Bajo 2 1.0% 4 2.0 

Moderado 38 18.9% 155 
 

77.1 

Alto 161 80.1% 
 

42 
 

20.9 
 

Nota f= frecuencia % = Porcentaje. 

En la tabla 3, para la variable agresividad, el nivel alto fue el 

predominante, con 80.1%, además, el nivel moderado alcanzó un 18.9% y el 

nivel bajo un 1.0%. Por otro lado, se muestra que el nivel moderado fue el más 

representativo, ya que se obtuvo un total de 77.1% para la angustia 

psicológica, asimismo, el nivel alto representado por un 20.9%, por último, un 

nivel bajo con un 2.0%. 
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V. DISCUSIÓN 

Concerniente al objetivo principal se encontró una significancia bilateral 

= .000 la cifra evidencia que al ser menor a 0.05 se determina que existe una 

relación, según el coeficiente de spearman =.496 revela una correlación 

positiva moderada, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula.  Esto indica 

que si se manifiesta conductas agresivas se mostraran mayores signos y 

síntomas de angustia psicológica en los estudiantes, Este resultado tiene una 

ligera diferencia al estudio que realizó Shadara et al. (2021) quienes evaluaron 

la relación entre las variables de estudio en 500 alumnos de educación 

superior de ambos sexos en Irán, en el cual obtuvieron como resultado una 

correlación de magnitud alta (r = .710); p<.01, identificando que la angustia 

psicológica está definida por dos componentes ansiedad y depresión. Esto 

significa que cuando un estudiante se comporta de forma agresiva con los 

demás y consigo mismo, ese estudiante, a su vez, manifestará síntomas de 

ansiedad o depresión (angustia psicológica). 

Por otra parte Duy-Thai et al. (2022) Chegeni et al. (2021) Anwar et al. 

(2019), quienes investigaron la relación de las variables de estudio en una 

muestra estudiantil, las semejanzas rondan en que se hallaron niveles 

moderados de correlación, estas investigaciones llegan a conclusiones 

similares donde refieren que la angustia psicológica es un factor psicológico 

en la adquisición de conductas agresivas, Cabe mencionar que este estudio 

se llevó a cabo en un población, tamaño de muestra y practica diferente a la 

nuestra. no obstante, a nivel nacional no existe comparación con otros 

estudios, ya que no hay antecedentes de correlación de las variables.   

De la teoría comportamental de (Buss y Perry, 1996) se menciona que 

el comportamiento agresivo es un comportamiento que está motivado y, a 

menudo, tiene la intención de causar daño, incluido el daño físico a si mismo 

o hacia los demás, lo que significa que la conducta incluye agresión verbal, 

coerción, intimidación y conducta disruptiva. Los estilos de gestión pueden 

tener efectos psicológicos adversos en las personas. Con lo que se podría 

reafirmar que la agresión puede volverse destructiva hacia los demás u uno 

mismo y si no damos solución a esta problemática no seremos capaces de 
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afrontar de manera resiliente las dificultades que se no presentan en los 

diferentes contextos de la vida, sea familiar, laboral, o los ámbitos educativos, 

el cual generará un desespero, desatando una rabia destructiva incluso 

causando una crisis como ataques de pánico, angina torácica, etc.   

En relación con las dimensiones de agresividad física, hostilidad, ira y 

la variable angustia psicológica se pudo detectar una significación bilateral de 

0.000 por debajo 0.05 determinando la presencia de una correlación 

moderadamente positiva. Es decir que cuando la agresión se manifiesta 

muchos signos y síntomas de estrés mental o angustia están presentes, el 

cual podría interferir en la forma en que piensa, siente o actúa el individuo, 

dificultando el manejo de los problemas de puedan surgir en los diferentes 

contextos de su vida incluso pueden provocar algunos síntomas cognitivos o 

fisiológicos como impotencia, desesperación, descontrol, ansiedad, etc. Sin 

embargo, la dimensión de agresividad verbal y angustia psicológica presenta 

una correlación baja positiva, esto podría darse debido a que las personas 

pueden haber normalizado el trato verbal con mensajes o contenidos 

ofensivos como normales o parte de la vida cotidiana, Estos resultados de las 

dimensiones fueron similares a investigaciones internacionales como las de 

Chegeni et al. (2021), Thompson y Farrell (2019), No obstante, en las 

investigaciones de Shadara et al. (2021) esta correlación fue de magnitud alta. 

Además, la agresión es un fenómeno que forma parte de la vida 

humana cotidiana de una persona y afecta a casi todos los niveles de la 

experiencia de un individuo en la sociedad, ya que es muy diversa, 

multifacética y diversa, es decir, la agresión a menudo se manifiesta desde 

acciones discretas, casi no intencionales, hasta acciones intensas, a sangre 

fría y bien planificadas hacia aquellas personas que están en el foco de la 

agresión (Buss y Perry, 1996).  

A nivel teórico se ha demostrado que las manifestaciones y el aumento 

de la conducta agresiva conducen al surgimiento de la angustia psicológica 

en los estudiantes universitarios. Teóricamente se podría argumentar que los 

estudiantes universitarios al momento de emitir un comportamiento agresivo, 
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buscan dañar a los demás a través de la agresión verbal o física, 

comportamiento que provoca sentimientos de malestar graves, en 

concordancia con la teoría de Buss y Perry (1996). Por lo tanto, mayor emisión 

de conductas agresivas como acto de coerción o conducta aversiva que ejerce 

una persona en contra de otra y que en ocasiones genera daños físicos y 

psicológicos a la misma será la intensidad psicológica. 

Del mismo modo, a mayores comportamientos hostiles en los 

estudiantes, conducta que en clases se revela mediante el análisis prejuicioso, 

con el objetivo de realizar perjuicio o anhelar que a la otra persona le vaya 

mal, mayor será la angustia psicológica, la cual generaría una emoción 

intensa de ira (Ganson et al., 2021). Además, este tipo de agresión en los 

estudiantes universitarios proporciona diferentes sensaciones como el 

disgusto, sentimientos de cólera, ofensa y rencor a terceras personas (Duy-

Thai et al., 2022). 

En cuanto al nivel de agresividad, se halló que el nivel alto representó 

el 80.1% del total de los casos. Tomando como referencia los estudios de 

Anaya (2020), Huamán (2020) y Cachay (2021) los estudiantes con un nivel 

alto de agresividad suelen ser hostiles o amenazantes debido a la forma en 

que hablan y actúan. Además, suelen ser muy territoriales y difíciles de 

abordar, especialmente cuando ofrecen ideas diferentes; cuando no están de 

acuerdo, las personas agresivas tienden a alzar la voz o, a veces, incluso 

recurren a las amenazas (Muñoz, 2000).  

Por otro lado, el nivel moderado fue el predominante para la angustia 

psicológica, ya que representó el 77.1% del total de los participantes. Los 

resultados encontrados son semejantes a la tesis de Carhuajulca y Zavaleta. 

(2021) y Echeandia y Salazar (2021) quienes hallaron un nivel similar al 

estudio presente. Por lo tanto, presentan un nivel moderado de angustia 

psicológica significa que la mayoría de los síntomas de estrés son temporales 

y se resolverán por sí solos en un período de tiempo relativamente corto. No 

obstante, para algunas personas, especialmente adultos, estos síntomas 
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pueden durar semanas o incluso meses y podrían influir en sus relaciones con 

familiares y amigos (Ganson et al., 2021). 

Además, estos datos son comparados a nivel internacional, el cual 

refieren que, la angustia psicológica en estudiantes universitarios, 

específicamente las sub manifestaciones como la depresión, ansiedad y 

riesgo de suicidio; son sintomatologías muy arraigadas al comportamiento del 

estudiantes debido a la influencia crónica de un contexto pandémico, además, 

el trauma es una ocurrencia común, con un porcentaje que oscila entre el 52 

% y el 85 %, de los cuales entre el 9 % y el 59 % de los estudiantes corren el 

riesgo de desarrollar un trastorno conductual o emocional (Chung y Granieri, 

2021). 

En la investigación encontramos limitaciones que cabe la probabilidad 

que interfirió con la relación entre las variables. Esta interferencia podría ser 

debido a la presencia de una tercera variable como es el estilo de 

personalidad, la expresión de la agresividad dependerá de la personalidad del 

estudiante universitario, ya que existen variaciones conductuales al momento 

de emitir una conducta agresiva. Las encuestas, por otro lado, tienen un 

riesgo de vulnerabilidad debido a la virtualización y la desconfianza causada 

por la existencia de estafadores en línea. 
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VI. CONCLUSIONES  

Primera – Se concluye que hay una significancia bilateral = .000 ya que al ser 

mínimo a 0.05 se establece que hay una relación, según el coeficiente de 

Spearman =.496 indica una correlación positiva moderada por lo tanto se 

acepta la hipótesis planteada. En efecto los estudiantes universitarios 

tienden a comportarse de forma agresiva con sus compañeros de clase lo 

que les provoca angustia psicológica, manifestándose en síntomas de 

depresión y ansiedad, lo que hace referencia de no estar muy alejados de 

este contexto desfavorables. 

Segunda - Se consuma que hay significación bilateral de 0.000 por debajo 0.05 

determinando la presencia de una correlación moderadamente positiva entre 

las dimensiones de agresividad física y angustia psicológica, por lo que se 

puede afirmar que a medida que aumenta los comportamientos de 

agresividad física, los síntomas de angustia psicológica se incrementaran en 

los estudiantes universitarios de Lima Norte. 

Tercera - Existe una significación bilateral de 0.000 por debajo 0.05 determinando 

la presencia de una correlación baja positiva entre los parámetros de 

agresión verbal y el malestar psicológico, por cuanto el estudiante 

universitario puede expresar palabras soeces, blasfemias, insultos, etc., a 

sus compañeros de clase, a su vez se esto incrementa y aumentaría los 

síntomas de angustia psicológica.  

Cuarta – Se concluye que se encontró una significación bilateral de 0.000 por 

debajo 0.05 lo que muestra la presencia de una relación moderadamente 

positiva entre las dimensiones de hostilidad y angustia psicológica, es decir, 

el comportamiento hostil hacia los amigos o compañeros de clase, hará que 

el estudiantes universitarios experimente síntomas relacionados con la 

angustia psicológica  siendo este una manifestación de inconformidad e 

incompatibilidad con ciertas cosas, lo que hace que el estudiante sienta 

incomodidad o presente un malestar intenso. 
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Quinta - Se pudo determinar una significación bilateral de 0.000 por debajo 0.05 lo 

que muestra la presencia de una correlación positiva moderada entre las 

dimensiones de ira y angustia psicológica, es decir, sentir más ira exacerba 

los síntomas de angustia psicológica, y esta emoción a su vez crea 

problemas a nivel cognitivo porque impide que los estudiantes visualicen con 

caridad la realidad esto debido a la manifestación de la angustia psicológica. 

Sexta - Los estudiantes de Lima Norte presentan un nivel alto de agresividad. Esto 

significa que el comportamiento agresivo suele ser común y frecuente y 

puede manifestarse en una variedad de entornos, como la familia, el trabajo 

y la universidad.  

Séptima - Los estudiantes universitarios de Lima Norte presentan niveles 

moderados de angustia psicológica. Esto quiere decir, que los síntomas son 

frecuentes y hasta crónicos, por lo que la conducta puede manifestarse como 

tristeza, migrañas. Llanto frecuente, respiración acelerada, taquicardias, etc. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera - A los directivos de las instituciones privadas y públicas de Lima norte, se 

recomienda organizar charlas psicoeducativas para los jóvenes 

universitarios para sensibilizar, concientizar y prevenir las causas y efectos 

de la conductas disruptivas y agresiones que luego infligen o generan 

angustia en los estudiantes universitarios.  

 
Segunda- Debido al nivel moderado de agresividad física entre los estudiantes, se 

recomiendan talleres dirigidos a desarrollar estrategias para el manejo del 

control de los impulsos a través del mindfulness por su efectividad en la 

reducción del comportamiento agresivo.  

 

Tercero - Realizar talleres relacionados a la agresividad verbal para promover la 

adecuada convivencia del estudiante y sus pares con otros contextos en los 

que se encuentre inmerso, sin resultar ofensivo ni psicológicamente 

agresivo.  

 
Cuarta - Se recomienda implementar programas que traten sobre la importancia de 

prevenir la violencia en todas sus formas, y replicar investigaciones a través 

de un diseño comparativo por género.  

 
Quinta - A los profesionales de la salud mental del departamento de bienestar 

estudiantil, se recomienda a que enseñen el valor de una adecuada 

regulación emocional en las horas de tutoría, de ese modo aceptar y 

comprender las emociones, como en el caso de la ira, sin tener que 

comportarse de forma inadecuada con los demás.   

 
Sexta - Se recomienda a los docentes universitarios fomentar la sensibilización para 

el buen trato entre los estudiantes y la comunidad universitaria asimismo los 

fututos investigadores correlacionar la agresividad con otras variables y 

ampliar la investigación en otros contextos y características poblacionales.  
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Séptima – Es importante conocer la correlación de las variables, pero basar en un 

marco diferente la angustia psicológica, como el propuesto por Domínguez-

Lara, ya que esto siguiere que la depresión y la ansiedad pueden evaluarse 

como parámetros, de esa manera se propondrían mayores evidencias. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

 

 

 

Tabla 

Matriz de consistencia 

Titulo Pregunta general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 Medición 

Agresividad 

y angustia 
psicológica 

en 

estudiantes 
universitarios 

de   Lima 

Norte 

¿Cuál fue la 

relación entre la 
agresividad y 

angustia 

psicológica en 
estudiantes 

universitarios de 

Lima Norte? 

Determinar la relación entre la 
agresividad y angustia psicológica en 

estudiantes universitarios de Lima 
Norte 

Existe relación estadísticamente significativa entre 
la agresividad y angustia psicológica en 

estudiantes universitarios de Lima Norte 

Agresión 

Microsoft Office Excel 2016, 

SPPS, AMOS Y Jamovi 

Objetivos específicos Hipótesis especificas Variable 2 

identificar la relación entre la dimensión 
agresividad física y angustia 
psicológica en estudiantes 

universitarios de Lima Norte 

Existe relación estadísticamente significativa entre 
la agresividad física y angustia psicológica en 

estudiantes universitarios de Lima Norte 

Angustia psicológica 

identificar la relación entre la dimensión 
agresividad verbal y angustia 

psicológica en estudiantes 
universitarios de Lima Norte 

Existe relación estadísticamente significativa entre 
la dimensión agresividad verbal y angustia 

psicológica en estudiantes universitarios de Lima 
Norte 

identificar la relación entre la dimensión 
hostilidad y angustia psicológica en 
estudiantes universitarios de Lima 

Norte 

Existe relación estadísticamente significativa entre 
la dimensión agresividad verbal y angustia 

psicológica en estudiantes universitarios de Lima 

Norte 

identificar la relación entre la dimensión 

ira y angustia psicológica en 
estudiantes universitarios de Lima 

Norte 

Existe relación estadísticamente significativa entre 

la dimensión ira y angustia psicológica en 
estudiantes universitarios de Lima Norte 

describir los niveles de agresividad y 
sus dimensiones 

Existe un nivel alto de agresividad en estudiantes 
universitarios de Lima Norte 

describir los niveles de angustia 

psicológica 

Existe un nivel moderado de angustia psicológica 

en estudiantes universitarios de Lima Norte 



  

 

Anexo 2. Operacionalización de las variables  

 

 

Tabla 4 

Operacionalización de la variable de agresividad del Buss y Perry 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 

Agresividad 

Es una reacción 
transmitida 
mediante el 

comportamiento 
impulsivo, que tiene 
como propósito el 

hacer daño en 
todas sus formas a 
otra persona (Buss 

y Perry, 1992). 

Se uso el 
cuestionario 
de AQ de 

Buss y Perry 
(1992) 

validado por 
Matalinares, et 

al. (2012) el 
cual cuenta 

con 4 
dimensiones 

(agresión 
física, 

agresión 
verbal, ira y 
hostilidad) 

compuesto por 
29 ítems. 

Agresividad física: es la acción 
que causa daños leves o 

severos hacia el organismo de 
otra persona (Buss & Perry, 

1992). 

Golpes, empujones, 
bofetadas, etc. 

1,5,9,13, 
17,21,24,27,29 

Ordinal 
El inventario 

está 
compuesto 

por 12 
reactivos de 

opción 
múltiple: del 
1 al 5 (tipo 

Likert) 

Agresividad verbal: la agresión 
verbal, que está comprendida 
como el conjunto de palabras 
ofensivas hacia la persona, 

Gritos, 
menosprecios, 

palabras ofensivas, 
etc. 

2, 6, 10, 14, 18 

Hostilidad: Actitud y visión 
negativa que tiene la persona 
hacia los demás, esta actitud 
viene seguida de agresividad 

Insultos o acciones 
físicas que causan 

daños en el otro 
3,7,11,15,19,22,25 

Ira: representada por un 
conjunto de sentimientos 

relacionados a experiencias 
negativas en la niñez 

Conducta de 
accionar 

involuntaria 
4,8,12,16,20,23,26,28 

       



  

 

 
Tabla 5 
  
Operacionalización de la variable angustia psicológica 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Angustia 

psicológica 

La angustia 
psicológica es la 
imposición de los 
signos y síntomas de 
estrés y tensión en 
una persona 
dependiendo del 
contexto en el que se 
percibe asimismo 
(Ridner, 2004). 

 

Es un estado de 

angustia emocional e 

indisposición asociado 

con factores 

estresantes, ansiedad y 

depresión que son 

difíciles de sobrellevar 

en la vida cotidiana. 

Kesller et al (2002), La 

angustia psicológica se 

midió mediante la 

escala K10 Validado en 

Perú por Córdova y Ore 

(2021). El cual posee 

una estructura 

unidimensional (10 

reactivos y cuyos 

resultados indican que 

será: bajo, moderado y 

alto o a mayor puntaje, 

mayor será la. 

Unidimensional 

Sensación 

de miedo, 

estrés, 

tensión, 

sudoración, 

etc. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Ordinal 

 

Nunca, poco, a 

veces, bastante y 

casi siempre 

 

 

 



  

 

Anexo 3. Protocolos de las escalas a correlacionar  

 

ESCALA DE ANGUSTIA PSICOLÓGICA K10 

 

Instrucciones 

 

A continuación, encontrará una serie de afirmaciones que corresponde a 

situaciones que pudieron o pueden haberse presentado en su vida, usted deberá 

marcar una de ellas de acuerdo con su situación particular. No se deje afectar por 

lo que digan los demás o lo que debería ser. No existen respuestas buenas o malas, 

todas las respuestas son válidas. Por favor conteste la totalidad de las afirmaciones, 

no deje ninguna sin responder y seleccione en cada ítem el descriptivo que más se 

ajuste a su estilo de comportamiento. 

 

Ítems 
Ningu

na vez 

Pocas veces 

en el tiempo 

Mitad del 

tiempo 

Mayor parte 

del tiempo 

Todo el 

tiempo 

1. ¿Te sentiste cansado sin una 

buena razón?           

2. ¿Te sentiste nerviosa (o)?           

3. ¿Te sentiste tan nervioso(a) 

que nada podría calmarte?           

4. ¿Sentiste que todo fue un 

esfuerzo?           

5. ¿Te sentiste tan triste que 

nada podría animarte?           

6. ¿Te sentiste inútil?           

7. ¿Te sentiste inquieta?           

8. ¿Te sentiste tan inquieta que 

no pudiste sentarte quieta?           

9. ¿Te sentiste deprimida(o)?           

10. ¿Te sentiste sin esperanza?           

 

 

 

 

 



  

 

Cuestionario de agresividad del Bussy y Perry 

 
Sexo:       F                  M                 Edad:………        Año: ..……………….… 

INSTITUCION EDUCATIVA:   .........................................................                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BUSS-29 

1 De vez en cuando no puedo controlarme y golpeo a otra 
persona. 

     

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, peleo con 
ellos 

     

3 Me molesto rápidamente, pero se me pasa enseguida      

4 A veces soy bastante envidioso      

5 Si se me provoca mucho, puedo golpear a otra persona      

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente      

7 Cuando me equivoco, muestro el enfado que tengo      

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado mal      

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      

10 Cuando la gente me molesta, peleo con ellos      

11 Algunas veces me siento tan molesto como si estuviera a 
punto de estallar. 

     

12 Parece que siempre son otros los que consiguen lo que 
quieren. 

     

13 Me suelo meter en las peleas algo más de lo normal      

14 Cuando mis compañeros no están de acuerdo conmigo, 
discuto con ellos 

     

15 Soy una persona tranquila      

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
molesto por algunas cosas 

     

17 Si tengo que recurrir a pelear para proteger mis 
derechos, lo hago 

     

5 4 3 2 1 

Completamente 
Verdadero 

Medianamente 
Verdadero 

Ni 
verdadero 
Ni Falso 

Medianamente 
Falso 

Completamente 
Falso 

 

A continuación, encontrará una serie de frases sobre tu forma de pensar, sentir o actuar.  

Toda la información es de carácter Anónimo y Confidencial 

Lee atentamente cada una de ellas y asegúrate de no omitir ninguna frase.  

NO HAY RESPUESTA CORRECTA O INCORRECTA, recuerda que son expresiones de tus acciones 

y/o opiniones. 

Tu tarea consiste en contestar cada frase marcando con un X aquella respuesta que mejor 

describa tu forma de ser, siguiendo las siguientes alternativas:  



  

 

18 Mis amigos dicen que peleo mucho      

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
violenta 

     

20 Sé que mis «amigos» hablan a mis espaldas      

21 Hay gente que me provoca hasta al punto de llegar a 
pegarnos 

     

22 Algunas veces pierdo la calma sin controlarme.      

23 Desconfío de personas desconocidas demasiado 
amigables. 

     

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
persona 

     

25 Tengo dificultades para calmarme.      

26 Algunas veces siento que la gente se ríe de mí a mis 
espaldas 

     

27 He amenazado a gente que conozco      

28 Cuando la gente se muestra amigable conmigo, me 
pregunto qué querrán 

     

29 He llegado a estar tan molesto que rompía cosas      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Tabla 4 

Confiabilidad de los instrumentos 

Variables M DE α ω 

Agresión  2.32 0.704 .925 .932 

 Agresión física 2.07 0.741 .776 .826 

 Agresión verbal 2.01 0.816 .792 .801 

 Hostilidad 2.57 0.722 .700 .702 

 Ira 2.58 0.885 .827 .828 

Angustia psicológica 2.09 0.675 .891 .905 

Nota. α = Coeficiente alfa, ω = coeficiente omega, M = Media, DE = Desviación estándar 

 

 

 

Tabla 5 

Pruebas de normalidad 

Variables 
Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Angustia psicológica .120 201 .000 

Agresividad .082 201 .002 

Nota. gl = Grados de libertad, Sig. = Significancia estadística.  

 

 

En la tabla 5, según la prueba de Shapiro Wilk, los constructos no poseen 

distribución normal. Es decir, los resultados encontrados no responden al punto de 

corte establecido (p = < .05). En ese sentido, se usó el coeficiente de Spearman 

para conocer la correlación propuesta por los objetivos del estudio (Verma, 2019).  

 

 

 



  

 

Anexo 5. Autorización de uso de las pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

Anexo 6. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


