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Resumen 

La violencia escolar es un problema que se viene acrecentando con el pasar del 

tiempo en nuestra realidad nacional; es, por ende, que la presente investigación, 

tiene como finalidad, determinar el nivel de relación entre violencia escolar y 

estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Chiclayo – 2020. Para la cual se trabajó bajo un 

enfoque de tipo cuantitativo con diseño no experimental transeccional. El estudio 

estuvo constituido por una muestra de 161 estudiantes pertenecientes a una 

institución educativa nacional, cuyas edades oscilaron entre los 12 a 18 años, a 

quienes se les aplicó como el cuestionario el de violencia escolar (CUVE3-ESO) 

y la escala de afrontamiento para adolescentes (ACS) de Frydenberg y Ramos. 

Dichos instrumentos presentan reactivos planteados en escala de likert, los 

cuales permitieron ser analizados a través del programa estadístico SPSS 25, 

de donde se pudo conocer que un 22% de adolescentes evidenciaron un nivel 

alto de violencia escolar, en tanto que un 62% mostró un nivel medio y 

finalmente, un 16% registró un nivel bajo. Por otro lado, en lo que corresponde a 

las estrategias de afrontamiento se pudo identificar que un 61% de adolescentes 

no utilizan la estrategia “Resolver el problema”; en tanto que un 41% utiliza 

algunas veces la estrategia “Referencia de otros”; por último, un 56% de 

adolescentes utilizan a menudo la estrategia “No productiva”. Finalmente, a 

través del análisis correlacional de Spearman (p < 0,5) se pudo conocer que no 

existe relación entre las variables en estudio.     

Palabras clave: Violencia escolar, adolescentes y estrategias de 

afrontamiento. 
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Abstract 

School violence is a problem that has been increasing with the passing of time in 

our national reality; It is, therefore, that the purpose of this research is to 

determine the level of relationship between school violence and coping strategies 

in adolescents at the secondary level of a state educational institution in Chiclayo 

- 2020. For which work was carried out with a focus on quantitative type with non-

experimental transectional design. The study consisted of a sample of 161 

students belonging to a national educational institution, whose ages ranged from 

12 to 18 years, to whom the school violence questionnaire (CUVE3-ESO) and 

the coping scale for teenagers (ACS) of Frydenberg and Ramos. These 

instruments present questions raised on a likert scale, which allowed them to be 

analyzed through the SPSS 25 statistical program, from which it was known that 

22% of adolescents showed a high level of school violence, while 62% showed a 

medium level and finally, 16% registered a low level. On the other hand, with 

regard to coping strategies, it was possible to identify that 61% of adolescents do 

not use the "Solve the problem" strategy; while 41% sometimes use the 

"Reference of others" strategy; Finally, 56% of adolescents often use the "Non-

productive" strategy. Finally, through Spearman's correlational analysis (p <0.5) 

it was known that there is no relationship between the variables under study. 

Keywords: School violence, adolescents and coping strategies.
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia es un flagelo que atenta a la comunidad que se desenvuelve 

en el contexto familiar, social, escolar y laboral. La violencia tiene el único 

objetivo de causar un daño en las personas a través de golpes físicos o palabras 

humillantes que denigran la integridad de las personas, que daña profundamente 

la autoestima, que evita un adecuado crecimiento y desarrollo de habilidades 

sociales y merma la capacidad de afrontamiento de los individuos.  

En lo que respecta al campo educativo la violencia ha tomado un gran 

protagonismo, especialmente en México, donde según datos estadísticos de ese 

país se evidencia que el 40% de escolares de instituciones federales son 

víctimas de bullying (Tronco y Madrigal, 2015). Ante ello en el 2017 el fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pronunció el siguiente boletín en 

donde señala que en América Latina y el Caribe las incidencias de violencia 

escolar sobrepasan el 20% de estudiantes afectados. Siendo de mayor 

prevalencia: agresión física, burlas por la raza, burlas sexuales, por la religión, 

entre otras agresiones.   

Por otro lado, en Colombia se han reportado un total de 2,981 casos, 

siendo este el mayor índice de violencia en edad escolar del mundo, pues estos 

hechos se perciben en las relaciones cotidianas que establecen los menores de 

edad dentro de sus instituciones educativas (Observatorio Internacional Bullying 

Sin Fronteras, 2018). 

Así mismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2011), nos 

dio a conocer que los estilos de coacción que se ejecuta en los centros 

educativos, se centran específicamente sobre la agresión alumno – docente e 

inversamente, evidenciando que la agresión propiciada por los docentes ha 

alcanzado un 6% para agresión física, y un 94.1% en violencia psíquica, 

destacando específicamente en los entornos más rurales.  

Nuestro país no es ajeno a esta problemática y a través de Sistema 

Especializado en Reportes de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE) del 
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MINEDU, se reportaron una variedad de casos en todo el territorio nacional, en 

lo cual se pudo visualizar que el departamento de Piura, ocupó el segundo lugar 

después de Lima y Callao. Información es corroborada por la UGEL, en el mismo 

Piura y Sullana son los lugares donde se han reportado el triple de casos 

alarmantes. De igual manera el número de casos de violencia escolar reportado 

por el SISEVE, se ha evidenciado que entre los años 2012 y 2018 las cifras 

llaman la atención por alto índice de violencia propagado, exactamente se 

registraron 1107 casos de violencia entre estudiantes, donde resalta más la 

violencia física seguida de la psicológica y finalmente la verbal. En tanto, en los 

casos de violencia escolar en la ciudad de Trujillo se han dado 843 situaciones 

denigrantes de la violencia en las cuales 760 se propician en las escuelas 

estatales, siendo los escolares que cursan el nivel secundario los más 

predominantes. Así mismo, en el 2011 la reconocida revista epidemiológica en 

su artículo nombrado ¨Auto- reporte de violencia escolar situaciones de riesgo 

en adolescentes escolares de instituciones públicas” refirió que el mayor índice 

de casos de violencia escolar, se identifica sobre la dimensión verbal con un 55 

% mientras que violencia física con un 36 %.  

De igual forma, se observó en la Unidad de Gestión Educativa local 

(UGEL) de Chiclayo, que hasta el 27 de diciembre del 2018 se detectó 207 

situaciones de violencia estudiantil en el SISEVE, existiendo una cantidad de 137 

casos que se encuentran cerrados y 70 en proceso de seguimiento y cierre. 

Estos casos de violencia con mayor incidencia son físicas propiciados del 

personal escolar hacia los estudiantes. 

De la información anterior, se afirmó rotundamente que la violencia 

escolar aumenta cada día ante nuestros ojos y de las autoridades, pese a los 

esfuerzos por reducirla no se ha logrado algo conciso, por ello, surge la 

interrogante ¿Por qué el aumento de la violencia escolar? Al respecto se 

encontró lo dicho por Tronco y Madrigal (2015) quienes señalaron que la 

violencia surge o se origina de dos dimensiones: Uno es el personal el cual está 

relacionado a la manera en que los niños y niñas viven emocionalmente en su 

entorno familiar, es decir, los hogares disfuncionales con presencia de conductas 

violentas por parte de los miembros de la familia sumado al vecindario donde 
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residen llegan a ser determinantes en el comportamiento violento dentro de las 

aulas de clase. La segunda dimensión está relacionada con el desempeño 

académico y su paso por el contexto escolar, el cual entre más difícil y negativo, 

será detonante para mostrar conductas violentas en ese ámbito. Todo lo 

señalado anteriormente, con el transcurrir del tiempo se ha incrementado en el 

contexto social, generando malestares adolescentes, ya que según diversos 

autores hacen mención que los jóvenes involucrados en casos de violencia 

tienden a desertar en sus estudios especialmente en los últimos años de 

educación secundaria, este dato es respaldado por Tronco y Madrigal (2015), 

quienes señalaron que la violencia es uno de los factores principales de la 

deserción escolar.  

En la actualidad se pudo observar y evidenciar que el grado de violencia 

escolar en todos sus tipos se va acrecentando de manera notable, especialmente 

sobre la población adolescente, donde la única forma de conciliar o resolver un 

problema es mediante la agresión verbal o física, este problema pasa porque los 

adolescentes no saben cómo afrontar asertivamente situaciones de corte 

estresante. Es por ello importante centrarse y hacer énfasis en el desarrollo 

socioemocional el que les permitirá adquirir un amplio bagaje de estrategias de 

afrontamiento que serán de mucha importancia debido a que ayudará al 

crecimiento personal, además generará un sentido de planificación y 

organización durante el ciclo vital (Frydenberg y Lewis, 2007).  

Sin lugar a dudas todas las expresiones de violencia, estimulan conductas 

inadecuadas que conllevan a los individuos a confrontar situaciones específicas 

de manera incorrecta; Frydenberg y Lewis (2007) son de la idea que los 

adolescentes en su etapa, presentan preocupaciones circunstanciales que 

modifican su percepción de la vida, surgiendo así la etapa en donde se adquiere 

una serie de estrategias, las cuales servirán como  material de apoyo para 

afrontar un sinfín de situaciones complicadas a lo largo de su vida. Hay muchos 

investigadores que refirieron que la adolescencia es una etapa de constante 

cambio donde los individuos van adquiriendo aprendizajes significativos que les 

sirve para generar nuevas competencias o habilidades que son de suma 
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importancia para un afrontamiento apropiado para así generarse un futuro mejor 

en el trascurso de sus etapas por vivir. 

Ante lo expuesto, se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación 

que existe entre violencia escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes 

del nivel secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo?  

De esta manera la investigación se justificó ya que es indispensable 

conocer la relación entre la violencia escolar y estrategias de afrontamiento, para 

así comprender y entender los desencadenantes que presenta está problemática 

que dificultan el desenvolvimiento del alumno de forma personal y sobre todo en 

el establecimiento educativo, ocasionando deserción escolar, conductas 

agresivas, conflictos entre escolares y docentes y escolares con el personal 

administrativo. 

Estas condiciones dentro del contexto escolar y la realidad en que se 

encontró se presentan con mayor predominio y de gran influencia casos de 

violencia escolar ejecutados entre adolescentes en el nivel secundario, es por 

ello y se decidió ejecutar está investigación. 

Por ende, la ejecución de la investigación fue de interés para la prevención 

del acoso escolar, sublevación entre estudiantes, inasistencias y el abandono 

escolar, con la finalidad de que se establezca una adecuada convivencia 

colegial, asimismo se identificó las dimensiones de las estrategias de 

afrontamiento que persuade al alumnado a adquirir conductas intimidantes o 

violentas y de esta forma otorgar una intervención eficiente. Por lo tanto, esta 

investigación fue de gran utilidad  para docentes y profesionales de la salud 

mental, ya que sirvió como un diagnóstico situacional, el cual permitió establecer 

técnicas educativas y psíquicas para optimizar conductas dentro y fuera de la 

institución, también será beneficioso para la ejecución de programas, talleres, 

charlas preventivas como herramienta para erradicar la violencia estudiantil y 

originar cambios en los estudiantes adolescentes que se encuentran propensos 

a pasar situaciones de peligro o proclives algún riesgo. Finalmente será de apoyo 

para futuros estudios concernientes a la problemática, quedando a disposición 

para escolares y profesionales interesados. 
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Entonces al conocer los resultados de la relación de dichas variables de 

estudio se comprenderá con mayor detalle si existe o no relación entre violencia 

escolar y las estrategias de afrontamiento del adolescente y esto ayudara a 

futuras investigaciones como también para la realización de programas que 

pretenderán disminuir la problemática que afecta al espacio educativo y así 

poder brindar una intervención psicológica más minuciosa a los adolescentes 

afectados. 

Este estudio presentó como objetivo general determinar la relación entre 

violencia escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Chiclayo; en tanto como 

objetivos específicos se planteó identificar el nivel de violencia escolar en  

adolescentes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Chiclayo, además identificar el nivel de estrategias de afrontamiento en 

adolescentes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Chiclayo, como también identificar la relación entre las dimensiones de violencia 

escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel secundario de 

una institución educativa estatal de Chiclayo. Ahora teniendo en cuenta los 

objetivos mencionados, esta investigación da a conocer las posibles hipótesis de 

estudio, una de ellas y siendo la principal, existe relación significativa entre 

violencia escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Chiclayo, así mismo se 

plantea como hipótesis específica, existe relación significativa entre las 

dimensiones de violencia escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes 

del nivel secundario de una institución educativa estatal de Chiclayo. 

II. MARCO TEÓRICO 

Por tal motivo es importante apoyarse en la literatura, la cual muestra un 

amplio bagaje de investigaciones que tratan sobre las variables en estudio. El 

análisis de las estrategias de afrontamiento y su relación con la violencia escolar 

u otras variables es un tema que ha sido estudiado por muchos investigadores 

tal y como: 
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Cortez (2019) quien realizó una investigación titulada: “Violencia escolar 

y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa N° 2022”. Para lo cual el 

objetivo general fue determinar la relación entre las variables mencionadas, para 

ello, trabajó con una investigación de diseño no experimental, de corte 

transversal correlacional, para lo cual seleccionó una muestra de 120 

adolescentes a quienes se les aplicó el cuestionario CUVE 3 ESO, del cual se 

pudo conocer que 83,3% de adolescentes reflejaron un nivel medio de violencia 

escolar, en tanto que 16,7% arrojó un nivel bajo.  

Por otro lado, encontramos a Casamayor (2018) quien desarrolló una 

investigación titulada: “Estrategias de afrontamiento y acoso escolar en 

adolescentes del distrito de Trujillo”. Para ello, decidió realizar una investigación 

no experimental de tipo correlacional, se enfocó en las estrategias de 

afrontamiento y su relación con el acoso escolar, para lo cual seleccionó una 

muestra de 300 individuos de tres instituciones educativas, a estos adolescentes 

se les administro el test de acoso escolar de Cisneros y la escala de Estrategias 

de afrontamiento (ACS) de Fyndenberg y Lewis, al analizar los resultados 

obtenidos se pudo evidenciar que existe una relación inversa, poco significativa 

de efecto nulo entre violencia escolar y resolver el problema (-0,063); así mismo, 

se evidenció una relación inversa, poco significativa de efecto nulo entre 

violencia escolar y referencia de otros (-0,039); de igual manera, se encontró una 

relación inversa, poco significativa de efecto nulo entre violencia escolar y 

afrontamiento no productivo (-0,004). Por lo que se concluyó afirmando que no 

existe relación significativa entre estas variables.  

En tanto, Baza (2018) llevó a cabo una investigación titulada: “Estilos 

parentales y estrategias de afrontamiento en los alumnos de cuarto y quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Diego Quispe Tito del Distrito de San 

Sebastián, Cusco”. Donde la finalidad fue determinar la relación entre las 

variables mencionadas, dicho estudio fue desarrollado sobre el diseño no 

experimental de corte transaccional descriptivo. En esta investigación se trabajó 

con una muestra de 236 estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario de 

estrategia de afrontamiento, a través del cual se pudo conocer que con respecto 

a la estrategia “Resolver el problema”, un 24,57% de adolescentes refieren 
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utilizarlo a menudo; en tanto que un 49, 14% lo utiliza algunas veces; mientras 

que 26,29% lo utiliza rara vez. Por otro lado, en lo que corresponde a la estrategia 

“Referencia de otros” un 23,28% de adolescentes manifestó utilizarlo muy a 

menudo, en tanto que un 62,5% lo utiliza algunas veces; y finalmente 14,22% 

restante, refiere utilizarlo rara vez. Por último, con respecto, a la estrategia 

afrontamiento no productivo, un 20,26 refiere utilizarlo muy a menudo; en tanto 

que un 37,93% lo utiliza algunas veces, y un 41,81% restante lo utiliza raras 

veces.  

Mientras tanto, Chambilla (2018) realizo una investigación titulada: 

“Violencia escolar y autoestima de los estudiantes del nivel secundario en la 

educación básica regular, Moquegua”; dicha investigación tiene un diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional, se desarrolló con la participación 

de 155 escolares quienes fueron parte de la muestra y a quien se les administró 

el cuestionario CUVE 3 ESO  de violencia escolar, de donde se pudo conocer 

que un 95% de adolescentes evidenciaron un nivel medio de violencia escolar, 

en tanto que un solo un 5% reflejó un nivel bajo.  

Por otro lado, Retuerto (2018) generó una investigación titulada: 

“Estrategias de afrontamiento y violencia escolar en adolescentes de 3ro a 5to 

de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de Carmen de la 

Legua - Reynoso”, donde se propuso hallar la relación entre las variables 

mencionadas, para lo cual se trabajó sobre un diseño no experimental de tipo 

correlacional. La muestra seleccionada estuvo conformada por 297 

adolescentes, a quienes se les aplicó la Escala de Estrategias de Afrontamiento 

(ACS) y la escala CUVE3 ESO de violencia escolar,  a través de los cuales se 

pudo determinar que entre violencia física directa y amenazas entre estudiantes 

con la estrategia de afrontamiento resolver el problema, existe una relación 

inversa, significativa de efecto nulo (-0,116*); así mismo, entre exclusión social y 

resolver el problema, donde también se encontró una relación inversa, 

significativa de efecto nulo (-0,147*). En tanto en lo que respecta al afrontamiento 

no productivo y cada una de las dimensiones de violencia escolar, se registró 

una relación directa, muy significativa de efecto bajo; sin embargo, si, se pudo 

encontrar que la violencia a través de las TIC y afrontamiento no productivo, 
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reflejaron una relación directa, muy significativa de efecto mediano (0,415**).  Por 

otro lado, en lo que respecta a los niveles de violencia escolar, se pudo 

determinar que un 27,3% de adolescentes evidenciaron un nivel alto; en tanto 

que un 44,4% reflejó un nivel medio, y finalmente un 28,3% mostró un nivel bajo. 

Finalmente, en lo que respecta a estrategias de afrontamiento, en función a la 

estrategia “Resolver el problema”, un 37% de adolescentes refieren utilizarlo a 

menudo; en tanto que un 47, 8% lo utiliza algunas veces; mientras que 15,2% lo 

utiliza rara vez. Por otro lado, en lo que corresponde a la estrategia “Referencia 

de otros” un 39,1% de adolescentes manifestó utilizarlo muy a menudo, en tanto 

que un 40,7% lo utiliza algunas veces; y finalmente 20,2% restante, refiere 

utilizarlo rara vez. Por último, con respecto, a la estrategia afrontamiento no 

productivo, un 31,6 refiere utilizarlo muy a menudo; en tanto que un 42,1% lo 

utiliza algunas veces, y un 26,3% restante lo utiliza raras veces. 

Mientras que, Vargas (2017) desarrolló una investigación titulada: 

“Violencia escolar en los estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnico del Callao de la Provincia Constitucional del 

Callao”. Esta  investigación posee un diseño no experimental de tipo transversal 

correlacional, se desarrolló con la participación de 120 escolares quienes fueron 

parte de la muestra y a quienes se les administró el cuestionario CUVE 3 ESO  

de violencia escolar, de donde se pudo conocer que un 3% de escolares 

reflejaron un nivel alto de violencia escolar, en tanto que un  29% de 

adolescentes evidenciaron un nivel medio de violencia escolar, y finalmente un 

68% restante, reflejó un nivel bajo. 

Por otro lado, Huapaya (2017) efectuó una investigación titulada: 

“Relación entre autoestima, percepción y estrategias de afrontamiento al estrés 

en adolescentes de 10 y 19 años”. Esta investigación tiene un diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional, se desarrolló con la participación 

de 240 adolescentes a quienes se les administró la  Escala de afrontamiento 

frente al estrés (ACS), a través de este instrumento se pudo conocer que un 

77,5% de adolescentes, utilizan a menudo la estrategia afrontar el problema, en 

tanto que un 15,4% utiliza raras veces la estrategia “Referencia de otros” y 
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finalmente, un 7,1% de adolescentes que utilizan a menudo la estrategia no 

productiva. 

Finalmente, Diaz (2016) realizó una investigación titulada: “Conductas 

antisociales-delictivas y estrategias de afrontamiento en alumnos de secundaria 

del distrito Víctor Larco Herrera”. La finalidad de este estudio, fue determinar la 

relación entre las variables mencionadas, dicho estudio fue desarrollado sobre 

el diseño no experimental de corte transaccional descriptivo. En esta 

investigación se trabajó con una muestra de 156 estudiantes a quienes se les 

aplicó el cuestionario de estrategia de afrontamiento, a través del cual se pudo 

conocer que con respecto a la estrategia “Resolver el problema”, un 30,07% de 

adolescentes refieren utilizarlo a menudo; en tanto que un 45,75% lo utiliza 

algunas veces; mientras que 24,18% lo utiliza rara vez. Por otro lado, en lo que 

corresponde a la estrategia “Referencia de otros” un 33,99% de adolescentes 

manifestó utilizarlo muy a menudo, en tanto que un 41,83% lo utiliza algunas 

veces; y finalmente 24,18% restante, refiere utilizarlo rara vez. Por último, con 

respecto, a la estrategia afrontamiento no productivo, un 25,49% refiere utilizarlo 

muy a menudo; en tanto que un 50,98% lo utiliza algunas veces, y un 23,53% 

restante lo utiliza raras veces. 

Desde el enfoque del psicoanálisis, Freud (1920) plasmó la teoría del 

doble instinto la cual describe al individuo dotado de una gran cantidad innata de 

energía a la cual denomina “pulsiones”. Esta se expresa de manera agresiva y 

son dirigidas hacia acciones destructivas las cuales inevitablemente deben ser 

expresadas. Explica que si la manifestación de esta energía se interrumpe el 

sujeto puede dirigirse al camino incorrecto, llegando a la deterioración del propio. 

Sin embargo, conforme el ser humano va logrando su desarrollo personal, este 

comportamiento agresivo disminuye reemplazándose por comportamientos más 

complejos para lograr disminuir los niveles de tensión que posee (López, 2004). 

Así mismo, otra de las teorías que especifican sobre los niveles de 

violencia y como se produce, es la propuesta de Dollar y Miller (como se citó en 

López, 2004), más conocida como “teoría de la frustración – agresión”. Esta 

especifica que la frustración interfiere en el desarrollo apropiado del 

comportamiento humano generando que se amplié o incremente la tendencia del 
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organismo a actuar bajo comportamientos violentos. Berkowitz (como se citó en 

López, 2004) señaló que esta teoría considera a la frustración como el causante 

de las respuestas agresivas; no obstante, existen investigaciones que 

demuestran que esta teoría no es del todo cierta, debido a que hay muchos 

comportamientos de ira y agresividad que no siempre desencadenan en 

actitudes violentas. 

En tanto Liévano (2013), refirió que un enfoque ideal para explicar los 

procesos de la violencia se sustenta sobre la teoría neurobiológica, la cual 

establece al igual que la teoría del doble instinto, que la expresión de la violencia 

es innata, es decir está presente en el ser humano desde su nacimiento y 

prevalece en el mismo individuo hasta llegar a fallecer, pero la diferencia radica 

en que esta teoría considera que los aspectos biológicos fisiológicos estimulan 

tales respuestas. Es preciso señalar que los estudios de este enfoque teórico 

han sido realizados principalmente en animales, por lo que solo debe tomarse 

en cuenta como referencia para la comprensión del funcionamiento de los 

mecanismos fisiológicos y la neuroanatomía de la agresión.  

Para poder comprender de una forma más clara la violencia es importante 

apoyarse en la teoría del aprendizaje social de Bandura (como se citó en Ramos, 

2007) quién manifestó que toda conducta es aprendida a través de la 

observación e imitación, tal cual sucede con la violencia escolar. Ante ello se 

podría decir que el comportamiento agresivo, se mantiene en el tiempo, pero su 

frecuencia e intensidad va a depender del nivel de reforzamiento que recibe.  

Ante ello, Ramos (2007) manifestó que la conducta violenta se intensificará si 

existe un beneficio, en tanto reducirá o se extingue si se da un castigo. Ante lo 

mencionado, se puede observar que hay muchos padres que toleran las 

conductas violentas de sus hijos, al igual que los integrantes del contexto 

educativo quienes respetan y defienden a los individuos que son violentos o 

agresivos, teniendo de esta manera un reforzamiento para esa conducta, por lo 

que se vuelve muy difícil reducir estos comportamientos inadecuados.   

Sin lugar a dudas para hablar de violencia es trascendental citar Olweus 

(como se citó en Fernández et al., 2011), quien fue uno de los primeros en 

realizar investigaciones en relación a la violencia escolar, para este autor, la 
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violencia escolar son conductas impulsivas que por su naturaleza tiene la 

propiedad de dañar y generar una desestabilización entre el victimario y la 

víctima. 

Ante ello, Serrano e Iborra (como se citó en Moreno, 2010) manifestaron 

que la violencia escolar involucra toda conducta deliberada que tiene por fin 

causar un daño irrelevante al docente o estudiante y que se ejecuta 

específicamente dentro del contexto educativo.  

En tanto, Álvarez et al. (2013) es de la idea que la violencia escolar es 

aquel comportamiento inadecuado e intencionado, por el cual un sujeto pretende 

causar un perjuicio, y para ello se apoya en actitudes grotescas y poco 

adaptativas que tienden a generar inestabilidad y miedo en la persona que lo 

recibe.  

Como se puede evidenciar, los diferentes autores concuerdan en 

manifestar que la violencia escolar son actitudes o conductas desadaptadas que 

tienen como objetivo trasgredir los límites del respeto, ocasionando un daño 

significativo en la persona que lo recibe, así mismo especifica que estas 

conductas para que sean consideradas como tal debe ejecutarse dentro del 

contexto educativo, entre alumnos o docentes – alumnos y viceversa. Para 

muchos no es un secreto que la adecuada convivencia escolar favorece el 

crecimiento y óptimo desempeño educativo, es así que Álvarez et al. (2013), 

manifestó que para que se logre un óptimo desarrollo sociocultural en los 

escolares, estos deben percibir un clima de seguridad y confianza, así mismo 

expone que la buena relación entre docente – alumno va favorecer el activo 

aprendizaje y participación del estudiante, así como el desarrollo de habilidades 

sociales.  

Por otro lado, dentro de las situaciones que genera la violencia escolar se 

encuentra la discriminación, la misma que es practicada entre sus integrantes 

del contexto educativo. De igual manera se puede percibir que el tipo de violencia 

escolar que más sobresale, es la de tipo verbal, la misma que se propaga a 

través de insultos, burlas, quejas que tienen como objetivo interrumpir la clase y 

atacar indirectamente al docente y a los interesados en la sesión de aprendizaje 
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(Álvarez et al., 2013). Es importante resaltar que hoy en día existe una nueva 

forma de violencia escolar y es aquella que se da a través del ciberespacio o las 

conocidas redes sociales, al no existir un control sobre el uso adecuado del 

móvil, este se vuelve un instrumento de doble filo, por donde se filtra lenguaje 

sugestivo, imágenes inadecuadas que tienen como fin el chantaje la burla o en 

el peor de los casos la extorsión emocional.  

Rodríguez (como se citó en Ramos, 2007) mencionó que existen cuatro 

necesidades básicas que caracteriza a un estudiante violento, la primera hace 

referencia a la necesidad de protagonismo, el individuo victimario siente una 

amplia necesidad de mostrarse y ser aceptado por su entorno social a través de 

conductas inadecuadas que, para él, le permiten ser el centro de atención. Como 

segunda necesidad, aparece el sentirse superior y con poder, el cual se 

caracteriza por mostrarse imponente y rebelde con figuras de autoridad, esto a 

fin de alimentar su ego y baja autoestima; como tercera necesidad aparece el 

ser diferente, como lo dirían diferentes estudiosos de la personalidad, los 

individuos que atraviesan la adolescencia buscan constantemente su identidad, 

unos de forma adecuada y otros influenciados negativamente por sus rasgos 

centrales y la presión del contexto; finalmente la última necesidad, corresponde 

a llenar un vacío emocional, al encontrarse posiblemente faltas de cariño en el 

hogar por parte de los padres y al tener una alta necesidad de compensar ese 

afecto denegado, es que los individuos empiezan a propiciar situaciones conflicto 

de lucha que los haga sentir sensaciones nuevas de excitación y sean esas 

sensaciones las que llenen su soledad.   

Por otro lado, tan importante es hablar de las necesidades que planteó la 

violencia escolar, como lo son las dimensiones ya que a través de ella se puede 

valorar la presencia o intensidad de esta variable, como primera dimensión 

encontramos a la violencia verbal del alumnado hacia el alumnado, el cual se 

caracteriza por la presencia de vociferaciones, insultos, humillaciones y cualquier 

acto denigrante que se manifiestan dentro del contexto educativo entre 

individuos contemporáneos. Como segunda dimensión encontramos a la 

violencia verbal de alumnado hacia el profesorado, el cual se caracteriza por las 

ofensas, difamaciones e insultos que propician los estudiantes hacia sus 



13 
 

docentes, así mismo como cuarta dimensión se ubica la violencia física directa y 

amenaza entre estudiantes, el cual abarca situaciones de transgresión corporal, 

donde se propinan golpes, chantajes, y situaciones de intimidación, como quinta 

dimensión encontramos a la violencia física indirecta por parte del alumnado, el 

cual se caracteriza por situaciones de hurtos y robos agravados, de igual forma 

como sexta dimensión se encuentra la exclusión social, caracterizado por actos 

de discriminación, aislamiento y sometimiento,  la séptima dimensión se 

encuentra la  violencia a través de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, esta dimensión se caracteriza por la presencia del uso de internet 

o medios virtuales para insultar, amenazar o difamar, como novena dimensión 

se encuentra la disrupción en el aula, el cual abarca conductas inadecuadas que 

propicia el alumno entre sus compañeros o hacia el profesorado con la intención 

de generar desorden, desintegración y conflictos dentro del entorno educativo, 

finalmente como décima dimensión  encontramos la violencia del profesorado 

hacia el alumnado, el cual se caracteriza por agresiones, ofensas y 

sometimientos del profesorado hacia el alumno. 

Mientras tanto, en lo que respecta al estudio del afrontamiento, la literatura 

refiere que está se inició de la necesidad de estudiar el comportamiento de los 

individuos frente a situaciones de corte estresante, es así que la psicología 

mediante sus técnicas busco conocer cómo reacciona el ser humano frente a 

dichas situaciones complejas. 

Ante ello, Espinoza (2018) refirió que las estrategias de afrontamiento es 

una amplia gama conjunto de procedimientos y técnicas que cada ser humano 

adquirió a lo largo de su desarrollo personal y que le sirve como escudo de 

protección ante situaciones estresantes que experimenta. 

Por otro lado, Fierro (como se citó en Vásquez 2018), manifestó que estas 

responden o hacen el papel de mecanismo de defensa, que tienen el objetivo de 

actuar como protectores ante situaciones donde el individuo se siente sometido 

a exigencias personales, sociales, conscientes o sub conscientes.  

En tanto para Canessa (como se citó en Vásquez 2018), las estrategias 

de afrontamiento son un conjunto de habilidades cognitivas y emocionales que 
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tienen la capacidad de hacer frente a situaciones complejas que sucumben la 

tranquilidad del individuo, el único objetivo de las estrategias de afrontamiento 

es lograr la regulación emocional y el equilibrio homeostático. 

Ante lo referido por los investigadores, se entiende que las estrategias de 

afrontamiento vendrían hacer un conglomerado de técnicas de tipo cognitivo y 

emotivo que tienen la propiedad de defender y proteger la integridad del individuo 

frente a situaciones estresantes que sucumben la tranquilidad emocional. 

Según Frydenberg y Lewis (como se citó en Espinoza 2018), al hablar de 

estrategias de afrontamientos, se puede observar que existen tres dimensiones, 

las cuales a su vez están divididas en dieciocho indicadores.  

La primera dimensión a plasmar es “el resolver el problema” la cual abarca 

el indicador “concentrarse en resolver el problema”, que está direccionado a la 

capacidad que tiene un individuo para la resolución de conflictos a través de un 

juicio y pensamiento sistemático; así mismo consideran al indicador “esforzarse 

y tener éxito”, en el cual se identifica porque el individuo muestra mucha 

capacidad de ambición, dedicación y compromiso; de igual forma encontramos 

al indicador llamado “invertir en amigos íntimos” la cual específica sobre la 

capacidad que tiene un individuo para formar vínculos amicales efectivos para 

soluciones problemas; como cuarto indicador encontramos el "fijarse en lo 

positivo” en el cual se busca el lado positivo de situaciones difíciles para afrontar 

y dar soluciones a los problemas; de igual manera como quinto indicador 

tenemos el “buscar diversiones relajantes” el cual contempla la capacidad para 

sublimar situaciones difíciles mediante técnicas lúdicas; como último indicador 

de la primera dimensión, encontramos a la “distracción física” el cual se centra 

en realizar actividades deportivas para canalizar las emociones negativas que le 

ocasionan situaciones estresantes. 

Por otro lado, como segunda dimensión encontramos a  “referencia hacia 

los otros” la cual abarca el indicador llamado “búsqueda de apoyo social” el cual 

especifica que el individuo busca apoyo en otros individuos para darle la mejor 

solución a su problema; así mismo encontramos al indicador “Acción social” el 

cual se caracteriza por permitir que otros individuos identifiquen su problema, 
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para que de esa forma puedan encontrar soluciones mediante peticiones y 

actividades sociales;  como tercer indicador se atinó a la “búsqueda de apoyo 

espiritual” la cual se centra en la búsqueda de Dios como apoyo espiritual; como 

último indicador de esta dimensión encontramos “el buscar ayuda profesional” el 

cual está orientado en la búsqueda del juicio y consejos de personas capaces 

como son docentes o psicólogos.  

Como tercera y última dimensión se encontró el “afrontamiento 

improductivo” el cual toma en consideración al indicador “Preocuparse” el cual 

se centra en pensamientos de miedo a futuro en base al problema; así mismo 

considera el indicador “búsqueda de pertenencia” el cual considera las relaciones 

con otros individuos y la preocupación por la opinión que emitan; de igual forma 

consideran al indicador “hacerse ilusiones” el cual se enfoca sobre  una 

esperanza para salir airoso de situaciones difíciles; como cuarto indicador 

consigna la “falta de afrontamiento” en el cual un individuo proyecta la 

incapacidad para enfrentar dificultades específicas que acusan su tranquilidad; 

como quinto indicador considera la “reducción de la tensión” en el cual se busca 

canalizar la energía de una manera adecuada; así mismo se consideró el 

indicador “ignorar el problema”  en el cual se propone disipar la situación 

conflictiva que genera malestar somático; como antepenúltimo indicador 

encontramos el “autoinculparse” el cual especifica que el individuo se siente 

responsable y culpable por las sensaciones que percibe;  como último indicador 

tenemos el “reservar para sí mismo” en el cual el individuo opta por la discreción 

y la reflexión a solas. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El proyecto de investigación, se trabajó con un enfoque de tipo 

cuantitativo. Ruiz (2006), refiere que este enfoque es una manera de observar la 

realidad del entorno que tiene como base el paradigma positivista, mediante este 

perspectiva se busca el conocimiento objetivo, en este tipo de exploración 

científica, se busca que exista una observación que este bajo control del objeto 

de conocimiento, así mismo se sugiere mantener un margen prudente entre esté 

y el investigador, es recomendable tener una observación desde fuera, bajo el 

criterio de que la persona que realiza la exploración no se comprometa y 

“contamine” con su juicio ese conocimiento. 

Por otra parte, el diseño que se utilizará es no experimental transeccional-

correlacional, tal como lo refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

debido a que las variables en estudio no serán sometidas a algún estímulo que 

altere sus propiedades, sino que se busca analizar en su totalidad las 

características que presenta.  El fin de esta investigación es encontrar el nivel de 

relación que existe entre las variables, sin que haiga manipulación casual o 

intencionada de alguna de ellas. 

En el siguiente gráfico observamos una representación del diseño de la 

investigación donde la muestra, que son los estudiantes seleccionados estará 

representada por, “M” mientras que la variable: Violencia escolar estará 

representado por “01”, así mismo la siguiente variable: Estrategias de 

afrontamiento “02” y finalmente el nivel de correlación entre ambas variables 

estará representado por “01” y “02”. 

 

 



17 
 

 

 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable: Violencia escolar  

 

Tabla 1 

Operacionalización de variables según dimensiones, indicadores e instrumento. 

Variable    Dimensión  Indicador  Instrumento 

Violencia escolar  
  

Violencia verbal del 
alumnado hacia el 

alumnado  
1, 2, 3, 4 

CUVE3-ESO              
Intervalo 

Es aquel 
comportamiento 
inadecuado e 
intencionado, por el 
cual un sujeto 
pretende causar un 
perjuicio, y para ello 
se apoya en 
actitudes grotescas 
y poco adaptativas 
que tienden a 
generar 
inestabilidad y 
miedo en la persona 
que lo recibe.                
 
Álvarez et al. (2013) 

 ALTO: 

 

Violencia verbal del 
alumnado hacia el 

profesorado  
5, 6, 7 68-99 

 

Violencia física directa y 
amenazas entre 

estudiantes  
8, 9, 10, 11, 12  

 

Violencia física indirecta 
por parte del alumnado  

13, 14, 15, 16, 
17 

MEDIO: 

 
Exclusión social  18, 19, 20, 21 34-67 

 

Violencia a través de las 
tecnologías de la 

información y de la 
comunicación  

22, 23, 24, 25, 
26, 27, 

 

 
28, 29, 30, 31 BAJO: 

 
Disrupción en el aula  32, 33, 34 01-33 

  

Violencia del profesorado 
hacia el alumnado  

35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 

43, 44 
  

Fuente: Elaboración propia   
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Variable: Estrategias de afrontamiento   

Tabla 2  

Operacionalización de variables según dimensiones, indicadores e instrumento. 

Variable    Dimensión  Indicador  Instrumento 

Estrategias de 
afrontamiento 

  
Resolver el 
problema 

2, 3, 5, 16, 21,22, 24, 
34, 39, 40, 42, 52, 57, 
58, 60, 70,73, 74, 76. 

Estrategias de 
afrontamiento para 
adolescentes (ACS)  

 
No utiliza: 0-40  

 
Se utiliza raras 
veces: 41-48  

 
Se utiliza algunas 

veces: 49-53  
 

Se utiliza a menudo: 
54-59  

 
Se utiliza con mucha 

frecuencia: 60-99. 

Son un conjunto de 
habilidades cognitivas 
y emocionales que 
tienen la capacidad de 
hacer frente a 
situaciones complejas 
que sucumben la 
tranquilidad del 
individuo, el único 
objetivo de las 
estrategias de 
afrontamiento es 
lograr la regulación 
emocional y el 
equilibrio 
homeostático  
Canessa (2002 citado 
por Vásquez 2018 

 Referencias de 
otros 

18, 19, 17,15, 10, 
1,36,54,37,55,35,53,71, 
33, 51,69, 11, 29, 47,65, 
20, 38, 56,72. 

  
Afrontamiento no 
productivo 

4, 23, 41, 49, 75, 6, 25, 
43, 61, 77, 7, 26, 44, 62, 
78,8,27, 45, 63, 79, 12, 
30, 48, 28, 46, 64, 80, 
14, 32, 50, 68, 13, 31, 
39, 67. 

Fuente: Elaboración 
propia     
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3.3. Población, muestra y muestreo 

De acuerdo con Hernández et al. (2014), consideró que la población es 

un conjunto acumulado de personas, animales u otros con características 

similares que pertenecen a un contexto sociodemográfico específico. Para 

efectos de esta investigación se cuenta una población de 275 escolares 

pertenecientes a un centro educativo de Chiclayo del nivel secundario. 

Tabla 3 

Población de adolescentes de una institución educativa de 

Chiclayo. 

Grado de estudios Estudiantes  Total  
 Hombres   Mujeres   

1° de Sec.  34  35 69 

2° de Sec. 32  28 60 

3° de Sec.  25  21 46 

4° de Sec. 25  24 49 

5° de Sec. 27  24 51 

Total, general 143   132 275 

Fuente: Registro de dirección 
académica    

 

Por otro lado, Hernández et al. (2014), refieren que la muestra vendría ser 

un grupo representativo de la población, que reúne características y elementos 

similares entre sí. Para fines de esta investigación la muestra estuvo 

representada por 161 adolescentes de una institución educativa estatal. 

En lo que respecta al muestreo Gómez (2012), lo define como una técnica 

de gran aporte para seleccionar las unidades de análisis dentro de un proyecto 

de investigación, a través de ella se puede conocer características 

representativas de la población seleccionada. Para efectos de esta investigación 

se utilizará el muestreo probabilístico, que de acuerdo con Hernández et al 

(2014), esta se caracteriza porque “todos los elementos de la población tienen la 
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misma posibilidad de ser escogidos” teniendo en cuenta ello, es que se utilizará 

el muestreo de tipo estratificado.  

Para efectos de esta investigación se consideró como criterios de 

inclusión, a aquellos alumnos con edades que se encuentran entre los 12 y 18 

años, sean varones o mujeres; así mismo, se tendrá en cuenta a los 

adolescentes que deseen participar de forma consciente y desinteresada en la 

investigación, con su respectiva firma de consentimiento informado del padre o 

madre de familia y asentimiento informado. No obstante, como criterios de 

exclusión, se tendrán en cuenta a aquellos estudiantes que presenten algún 

déficit intelectual o que presenten asistencias irregulares al centro educativo 

nacional. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Hernández, et al (2014), consideran que las técnicas son un conjunto de 

normas y operaciones fácticas para el manejo de los instrumentos, que se ubican 

estratégicamente cerca de los hechos o de los procesos con el objetivo de 

permitir la aplicación de un método.  

Para efectos de esta investigación se recopilará datos a través de dos 

instrumentos de evaluación psicológica, los cuales permiten identificar los niveles 

de violencia escolar y el otro identificar las estrategias de afrontamiento en 

adolescentes.  

El primer instrumento a describir es la escala de violencia escolar 

denominado “CUVE 3 – ESO”; el cual fue construido por Álvarez, Núñez y 

Dobarro (2013), proveniente de España, este cuestionario fue adaptado a la 

realidad nacional en el 2017, el objetivo de este instrumento es medir la 

intensidad con la que se evidencia la violencia escolar, esta escala toma en 

consideración 8 dimensiones las cuales son evaluadas a través de una escala 

de likert. La forma de aplicación del instrumento es de forma colectiva a 

estudiantes que sus edades oscilen entre los 10 y 14 años, sean varones o 

mujeres, el tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. 
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Por otro lado, en lo que respecta a la validez de constructo, tomando en 

cuenta el estadístico de correlación de Producto Momento de la r de Pearson se 

obtuvo que los índices de discriminación ítem-test varían de .341 a .667. Según 

el análisis factorial confirmatorio basada en 8 factores independientes se obtiene 

un nivel de discriminación de bueno a muy bueno. Concluyendo que existe una 

adecuada validez de constructo; la confiabilidad se obtuvo a través del método 

de consistencia interna del coeficiente Alfa de Cronbach arrojando altos índices, 

a nivel general de .940, y para sus ocho factores de .716 a .915. 

Como segundo instrumento se utilizará la escala de afrontamiento para 

adolescentes (ACS) originaria de Australia en donde Frydenberg y Ramos 

(1993), crearon la prueba, cuyo fin es evaluar las estrategias de afrontamiento 

de adolescentes que tienen edades entre 12 a 18 años. Su aplicación es de 

manera colectiva o individual, con un tiempo de 25 a 30 minutos. Este 

instrumento posee 79 ítems de manera general los cuales están divididos en tres 

dimensiones, la primera es resolver el problema, la segunda es referencia de 

otros y finalmente afrontamiento no productivo. Cabe precisar que, en el año 

2016, la escala fue adaptado por Gonzales y Quiroga en la ciudad de Chiclayo, 

obteniendo como propiedades psicométricas que dicho instrumento posee en la 

mayoría de escalas un coeficiente superior a 0.70 en lo que respecta a la Alpha 

de Cronbach, así mismo la correcta validez del cuestionario se realizó por medio 

del criterio de expertos, luego de ello se le administró el coeficiente V de Aiken, 

el cual arroja valores adecuados, es decir la finalidad de este cuestionario mide 

lo que se busca medir. Cabe destacar que dicho instrumento también pasó por 

el método ítem – test, donde se pudo percibir que los ítems arrojaron un 

coeficiente de correlación superior a 0.30 por lo que se les consideró como 

válidos.  

 

3.5. Procedimiento 
 

El primer proceso que se desarrolló dentro de esta investigación fue 

contactarse con las autoridades de la institución educativa a fin de generar los 

permisos correspondientes, luego de ello, se procedió a elaborar el documento 
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de consentimiento informado que fue entregado a los padres de familia de los 

adolescentes que conformaron la muestra. 

Una vez obtenido los permisos y firmado el consentimiento informado se 

procedió a aplicar el cuestionario de violencia escolar y estrategias de 

afrontamiento, es en base a dichos cuestionarios que se pudo recolectar la 

información deseada con respecto a las variables, luego de ello, se procesó la 

información en el programa estadístico SPSS 25 y se determinó el nivel de 

relación existente entre las variables; así como los niveles. Dichos resultados 

obtenidos fueron presentados en tablas y gráficos. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Los datos obtenidos de la investigación por medio de las pruebas de 

recolección de información serán procesados por medio del software estadístico 

SPSS 23.0 en donde se ejecutó el análisis respectivo. Posteriormente para 

obtener los resultados, así como para contrastación de las hipótesis se utilizó el 

estadístico “Coeficiente de correlación de Pearson”, permitiéndonos procesar la 

información, buscando hallar el grado de correlación entre las variables. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente proyecto de tesis tuvo en cuenta el principio de beneficencia 

y no maleficencia, el cual especifica que “los profesionales de la salud mental 

(psicólogos) utilizan sus recursos científicos y empíricos para hacer el bien a 

aquellas personas con quienes interactúan bajo trato de terapeuta – paciente, 

por ende asumen la responsabilidad de no generar un daño” (APA, 2010, p.4). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es que la presente investigación busca recopilar 

información cuantitativa de la población a fin de ser estudiada a través de los 

procedimientos del método científico y dar a conocer resultados reales y 

verídicos que sirvan de apoyo para generar investigaciones de intervención en 

beneficio de la población.  

De igual forma, se tendrá en cuenta el principio de respeto por los 

derechos y la dignidad de las personas, la cual específica que “todo profesional 

de la salud mental debe considerar necesario salvaguardar y proteger el 
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bienestar de las personas, teniendo en cuenta el marco de derechos humanos, 

sobre todo en personas en estado de vulnerabilidad” (APA, 2010, p.5). Teniendo 

en cuenta dicho aspecto, se tendrá en consideración los permisos de las 

autoridades competentes de la institución en donde se desarrollará el proyecto, 

a fin de garantizar el uso de instrumentos y un espacio amplio que cuenten con 

una adecuada iluminación, aseo, ventilación, iluminación y sin distractores que 

entorpezcan el adecuado desarrollo de las actividades a fin de garantizar el 

bienestar y la comodidad de los adolescentes participantes en la investigación.  

Así mismo, como estipula el capítulo III, artículo 24 del código de ética de 

psicólogos del Perú, como parte de los derechos y respeto por la seriedad del 

ser humano es importante considerar el consentimiento informado “el cual 

estipula que el sujeto que realice una investigación con menores de edad debe 

solicitar la aprobación de los padres de familia, tutores o responsables a cargo 

de los menores de edad para que estos puedan ser parte de un proyecto de 

investigación” (Colegio de psicólogos del Perú, 2018, p. 6). Partiendo desde esa 

perspectiva, es que se considerará importante crear un documento de 

consentimiento informado, donde se especificará, los motivos por lo que se está 

realizando la investigación y cuales son las caracteristicas y los beneficios de 

dicha investigación. Dicho consentimiento informado se les facilitará a los padres 

de los adolescentes integrantes de la población, para que mediante su firma, den 

fe, que están de acuerdo con la particpación de sus hijos en este proyecto 

científico. 
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IV. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los hallazgos en secuencia lógica, 

obtenidos durante el proceso de investigación; mediante el uso de tablas 

apropiadas.  

En primer lugar, se muestra la prueba de normalidad a través del 

estadístico Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 4  

 

 Prueba de normalidad  

  

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Violencia escolar ,056 161 ,200 

Estrategias de 

afrontamiento  

,086 161 ,006 

                Fuente: Elaboración propia  
 

En la tabla 3 se muestra la prueba estadística de Kolmogorov – Smirnov 

para corroborar si los datos de las variables se ajustan o no a la distribución 

normal, encontrándose que el comportamiento de la variable violencia escolar  

presentó una distribución paramétrica (p>,05), siendo este valor mayor a 0,05; 

sin embargo, la variable estrategias de afrontamiento presentó una distribución 

no paramétrica (p<,05), siendo este valor menor a 0,05  se interpreta que las 

variables se ajustan a la distribución no normal, por lo que se utilizó la prueba no 

paramétrica de Rho Spearman.  
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En este apartado se observan los resultados obtenidos que responden al 

objetivo general de la investigación.  

Tabla 5 
    

     
Correlación entre violencia escolar y estrategias de estrategias de afrontamiento 

en adolescentes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Chiclayo, 2020. 

  
Resolver el 
problema 

Referencia de 
otros 

Afrontamiento no 
productivo 

Violencia 
escolar 

Coeficiente 
de 

correlación 
0.087 0.117 -0.050 

Sig. 
(bilateral) 

0.274 0.138 0.528 

Fuente: elaboración propia   
 

 

En la tabla 4, se observa que no existe relación entre la variable 

violencia escolar y los estilos de estrategias de afrontamiento, por lo que se 

afirma que cada variable se desempeña de forma independiente y autónoma. 
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En este apartado se ilustran las tablas correspondientes a cada uno de 

los objetivos específicos planteados en la investigación. 

 

Figura 01:  

Niveles de violencia escolar en adolescentes de una institución 

educativa de Chiclayo. 

 

De acuerdo al gráfico 1, se observa que un 62% de adolescentes de una 

institución educativa de Chiclayo, evidencian un nivel medio de violencia escolar, 

la cual se caracteriza por moderadas agresiones verbales del alumnado hacia 

las autoridades de la institución, así como discusiones entre compañeros y 

trasgresiones a través de las redes sociales; no obstante, hay un 16% de 

adolescentes que presentan conductas más adaptadas, las cuales se caracteriza 

por el respeto mutuo hacia sus compañeros y autoridades institucionales.      

 

 

 

22%

62%

16%

Alto

Medio

Bajo
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Figura 02:  

Niveles del estilo resolver el problema de las estrategias de 

afrontamiento en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. 

 

De acuerdo al gráfico 2, se observa que un 61% de adolescentes no 

utiliza, el estilo de resolver el problema, se pudo evidenciar que un 61% de 

adolescentes mostraron que no utilizan la estrategia afrontamiento resolver el 

problema, lo cual indica que estos sujetos se dejan envolver por las dinámicas 

de violencia escolar que experimentan; así mismo, muestran una conducta 

permisiva y flexible que no les permite evitar las situaciones agresivas en su 

contra; por otro lado, se puede visualizar que solo un 24% de adolescentes utiliza 

a menudo esta estrategia, lo que significa que dichos individuos tienden a buscar 

una alternativa de solución a través del diálogo o sus recursos personales.  
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Se utiliza raras veces
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Se utiliza a menudo

Se utiliza con mucha
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Figura 03:  

Niveles del estilo referencia de otros de las estrategias de afrontamiento 

en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. 

 

De acuerdo al gráfico 3, se visualiza que un 41% de adolescentes utilizan 

algunas veces como estrategia de afrontamiento, el estilo referencia de otros, 

por lo cual se interpreta que estos sujetos suelen buscar una red de apoyo 

quienes les confieran cierta confianza y seguridad para enfrentar situaciones 

conflictivas dentro de su entorno educativo; por otro lado, se visualiza que hay 

un 20% de individuos que utiliza raras veces el estilo de referencia de otros, por 

lo que se afirma que estos individuos confían mucho en su capacidad personal 

para afrontar las situaciones adversas o simplemente las evitan.    
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Figura 04:  

Niveles del estilo afrontamiento no productivo de las estrategias de 

afrontamiento en adolescentes de una institución educativa de Chiclayo. 

 

De acuerdo al gráfico 4, se evidencia que un 56% de adolescentes utilizan 

a menudo como estrategia de afrontamiento, el estilo afrontamiento no 

productivo, lo cual vislumbra que estos sujetos ante las situaciones adversas o 

conflictivas que puedan experimentar en su institución educativa, se muestran 

evasivos o neutros; en tanto, se puede observar que existe un 27% de 

adolescentes que raras veces utiliza el estilo de afrontamiento no productivo, por 

lo cual se interpreta que estos individuos tienden a tener mejor dominio y control 

de situaciones conflictivas, buscan alternativas de solución a través del diálogo 

y la negociación.   
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En la tabla 5, se observa que no existe relación entre los estilos de estrategias de afrontamiento y las dimensiones de violencia 

escolar, por lo que se afirma que cada una de las dimensiones y estilos actúan de forma independiente.

Tabla 6 
         

          

Relación entre las dimensiones de violencia escolar y  estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel 

secundario de una institución educativa estatal de Chiclayo, 2020. 

Variables  
Violencia 
escolar 

Violencia 
verbal del 
alumnado 
hacia el 

alumnado 

Violencia 
verbal del 
alumnado 
hacia el 

profesorado 

Violencia 
física 

directa y 
amenaza 

entre 
estudia 

Violencia 
física 

indirecta 
por parte 

del 
alumnado 

Exclusión 
social 

Violencia a 
través de las 

tecnologías de 
la información 

y de la 
comunicación 

 Discusión 
en el aula 

Violencia del 
profesorado 

hacia el 
alumnado 

Resolver el 
problema 

0.087 0.108 0.017 0.067 0.095 -0.007 0.049 0.042 0.033 

Referencia de 
otros 

0.117 0.148 -0.026 0.021 0.096 -0.010 0.089 0.056 0.068 

Afrontamiento 
no productivo 

-0.050 0.134 -0.075 -0.141 -0.060 -0.142 0.083 -0.111 -0.094 

Fuente: elaboración propia.        
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la 

relación entre violencia escolar y estrategias de afrontamiento en adolescentes 

del nivel secundario de una institución educativa estatal de Chiclayo.  

El análisis se obtuvo mediante el coeficiente de correlación de Spearman. 

En la tabla N°4 se puede observar que la variable violencia escolar y la estrategia 

resolver el problema arrojó una relación directa, poco significativa de efecto nulo 

(0.087); en tanto, en lo que corresponde a violencia escolar y referencia de otros 

se obtuvo una relación directa, poco significativa de efecto muy débil (0.117); y 

finalmente, se encontró que la violencia escolar con afrontamiento no productivo, 

reflejó una relación inversa, poco significativa de efecto nulo (-0.050). Por lo que 

se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula, la cual refiere 

que no existe relación entre violencia escolar y estrategias de afrontamiento; 

dicho resultado encontrado refleja que cada variable actúa de forma 

independiente y autónoma, o que dependen de otras variables externas no 

analizadas en este estudio. Al respecto, Casamayor (2018), logró encontrar 

resultados similares a los expuestos en esta investigación; al analizar la violencia 

escolar y resolver el problema, encontró una relación inversa, poco significativo 

de efecto nulo (-0,063); en lo que respecta a violencia escolar y referencia de 

otros, se halló una relación inversa, poco significativa de efecto nulo (-0,039); 

finalmente, violencia escolar con afrontamiento no productivo, reflejó una 

relación inversa, poco significativa de efecto nulo (0,004). 

 Ante lo evidenciado, se afirma que definitivamente las variables 

estudiadas no se relacionan entre sí, debido a que el efecto hallado es nulo o 

bajo, por lo que se interpreta que estás actúan de forma independiente o bajo el 

efecto de otra variable externa, como podría ser las características de su 

personalidad, habilidades sociales, entre otras variables existentes.  

Por otro lado, en lo que corresponde a los niveles de violencia escolar se 

pudo determinar que un 62% de adolescentes evidenciaron un nivel medio, en 

tanto que un 16% reflejó un nivel bajo; dicho resultado guarda relación con lo 
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encontrado por Cortez (2019) quien evidenció que un 83,3% de sujetos 

mostraron un nivel medio de violencia escolar; en tanto que un 16,7% reflejó un 

nivel bajo; así mismo, Chambilla (2018) dio a conocer que un 95% evidenció un 

nivel medio; por lo que se interpreta que gran parte de los adolescentes de estas 

poblaciones utilizan la violencia como un método de coacción sobre los demás, 

que si bien es cierto, no es recurrente, está presente como una actividad 

cotidiana que se práctica.  

En tanto, en contraste a estos resultado, Retuerto (2017) dio a conocer 

que solo un 44,4% de adolescentes evidenciaron un nivel medio de violencia, 

mientras que un 28,3 % reflejó un nivel bajo por lo que se afirma que en esta 

población es menos recurrente la violencia escolar; tal y como lo evidenciado por 

Vargas (2018) quien dio a conocer que solo un 29% de individuos mostraron un 

nivel medio de violencia escolar, en tanto que un 68% reflejó un nivel bajo, por 

lo que se afirma que dicha diferencia significativa entre los resultados expuestos, 

se debe a que los del primer párrafo están en función de personas que ejercen 

violencia como herramienta de sometimiento y poderío sobre los demás, en tanto 

que los del segundo párrafo responden a sujetos víctimas de actos violentos por 

parte de sus compañeros de clases. En ese sentido se afirma que la violencia 

escolar es aquel comportamiento inadecuado e intencionado, por el cual un 

sujeto pretende causar un perjuicio, y para ello se apoya en actitudes grotescas 

y poco adaptativas que tienden a generar inestabilidad y miedo en la persona 

que lo recibe (Álvarez, et al. 2013). 

En lo que respecta, a identificar el nivel de estrategias de afrontamiento, 

se pudo evidenciar que un 61% de adolescentes mostraron que no utilizan la 

estrategia afrontamiento resolver el problema, lo cual indica que estos sujetos se 

dejan envolver por las dinámicas de violencia escolar que experimentan; así 

mismo, muestran una conducta permisiva y flexible que no les permite evitar las 

situaciones agresivas en su contra.  

Mientras, que, en contraposición, Huapaya (2017) evidenció que un 

77,5% de adolescentes utilizan a menudo la estrategia de afrontamiento resolver 

el problema, por lo cual estos sujetos tienen mayor facilidad para poder hacer 

frente a las situaciones de coacción en su contra. En tanto, Díaz (2016) y 
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Retuerto (2018) respectivamente, evidenciaron que un 45,75% y un 47,8% de 

adolescentes utilizan algunas veces la estrategia de afrontamiento resolver el 

problema, lo cual indica que estos sujetos pueden defenderse de la violencia con 

criterio y asertividad en algunos casos, mientras que en otras situaciones suelen 

permitirlo, esto va a depender de su estado de ánimo o quien sea su agresor.  

En ese sentido, se afirma que los individuos que utilizan acciones orientadas a 

la búsqueda de elementos para salir airosos de situaciones conflictivas y 

relajarse sanamente, son considerados sujetos que utilizan adecuadamente la 

estrategia “Concentrarse en resolver el problema” (Frydenberg y Lewis, 2007).  

Por otro lado, también se logró evidenciar que un 41% de adolescentes 

suelen utilizar algunas veces la estrategia referencia de otros, lo cual indica que 

estos sujetos, ante los actos violentos que experimentan buscan una red de 

apoyo quien les pueda brindar un respaldo para enfrentar dichas situaciones. En 

esa misma línea, Baza (2018) reflejó que un 62,5% de adolescentes, utilizan 

algunas veces, el afrontamiento referencia de otros; de igual manera, Diaz (2016) 

y Retuerto (2018) respectivamente, lograron encontrar que un 41,83% y un 

40,7% de adolescentes también utilizan algunas veces dicha estrategia, por lo 

que se consideran que estos sujetos tienen una tendencia promedio a poder 

defenderse adecuadamente evitando que los actos violentos, repercutan en su 

estado de ánimo o desempeño académico.  

Sin embargo, hay otros adolescentes que definitivamente no permiten la 

violencia escolar, pero no buscan apoyo en otras personas, sino que por el 

contrario utilizan recursos propios, así lo refiere, Huapaya (2017) quien demostró 

que un 15,4% de adolescentes rara vez utilizan la estrategia de referencia de 

otros, debido a que consideran que tienen adecuadas competencias personales 

para hacer frente a situaciones conflictivas y violentas que puedan enfrentar. 

Ante lo evidenciado, se afirma que la diferencia encontrada entre las 

investigaciones propuestas radica, en sus capacidades personales, seguridad y 

actitud para frenar la violencia escolar. E 

Finalmente, se logró evidenciar que un 56% de adolescentes, reflejaron 

que a menudo utilizan una estrategia de afrontamiento no productivo, lo cual da 

entender que estos sujetos, suelen responder con despreocupación, actos 
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violentos o demasiada permisibilidad ante las situaciones violentas lo que los 

lleva a estar involucrados en otras actividades poco adecuadas o de sufrir 

algunos problemas psicológicos como ansiedad o depresión que puede alterar 

su estado emocional y repercutir en su desempeño conductual. En 

contraposición a lo hallado, Baza (2018) evidenció que un 41,81% de 

adolescentes utilizan rara vez, la estrategia de afrontamiento no productivo, al 

igual que Diaz (2016) y Retuerto (2018) respectivamente, lograron encontrar que 

un 23,53% y un 26,3% de individuos manifestaron que raras veces, utilizan el 

afrontamiento no productivo, por lo que se considera que estos sujetos suelen 

actuar con mayor criterio confiando en sus capacidades o buscando el apoyo de 

otras personas, pero de ninguna manera permiten que los actos violentos los 

perturben.  Ante lo expuesto, se afirma que la diferencia existente entre estas 

investigaciones, se debe a que los adolescentes pertenecientes a una institución 

educativa de Chiclayo, carecen de recursos personales o de una red de apoyo 

que les confiera cierta seguridad para enfrentar adecuadamente las situaciones 

violentas en su contra, por lo que tienden actuar desde lo impulso, mediante 

actitudes agresivas, que los lleva a ser portadores de más violencia en contra de 

sus compañeros.  

Por último, en lo que corresponde a identificar la relación entre las 

dimensiones de violencia escolar y estrategias de afrontamiento, se pudo 

determinar que no existe relación entre dichas dimensiones; no obstante, 

Retuerto (2018) logró encontrar que entre violencia física directa y amenazas 

entre estudiantes con la estrategia de afrontamiento resolver el problema, existe 

una relación inversa, significativa de efecto nulo (-0,116*); así mismo, entre 

exclusión social y resolver el problema, donde también se encontró una relación 

inversa, significativa de efecto nulo (-0,147*). En tanto en lo que respecta al 

afrontamiento no productivo y cada una de las dimensiones de violencia escolar, 

se registró una relación directa, muy significativa de efecto bajo. Hasta este 

punto, se puede afirmar que en esta investigación no existe relación alguna, 

debido a que el efecto encontrado es prácticamente nulo o trivial, lo que quiere 

decir que no necesariamente las dimensiones expuestas se desenvuelven bajo 

la misma dinámica de interacción, sino que pueden responder a factores 



35 
 

externos, tal como ya se mencionó anteriormente, que podría ser las 

características de personalidad, el estado emocional entre otras situaciones.      

Sin embargo, en esta investigación de Retuerto (2018) si se pudo 

encontrar que la violencia a través de las TIC y afrontamiento no productivo, 

reflejaron una relación directa, muy significativa de efecto mediano (0,415**). Por 

lo que se considera; que de haberse analizado la relación entre estas 

dimensiones en una población similar o más amplia que la que utilizó Retuerto 

(2018) si hubiera podido encontrar otros resultados más favorables.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

Se determinó que no existe relación significativa entre violencia escolar y 

estrategias de afrontamiento en adolescentes del nivel secundario de una 

institución educativa estatal de Chiclayo.  

Así mismo, se logró identificar que un 62% de adolescentes evidenciaron 

un nivel medio, de violencia escolar en tanto que un 22% reflejó un nivel alto y 

solo un 16% mostró un nivel bajo. 

De igual manera, se logró identificar que un 61% de adolescentes no 

utilizan la estrategia de afrontamiento, “Resolver el problema”; mientras que solo 

un 24% suele utilizarlo a menudo; por otro lado, se pudo corroborar que solo un 

41% de adolescentes utilizan algunas veces la estrategia “Referencia de otros”, 

en tanto que solo un 8% no la utiliza; finalmente, se pudo vislumbrar que un 56% 

de adolescentes utilizan la estrategia de afrontamiento “No productiva”. 

Por último, se logró determinar que no existe relación significativa entre 

las dimensiones de violencia escolar y estrategias de afrontamiento en 

adolescentes del nivel secundario de una institución educativa estatal de 

Chiclayo.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

VII. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda, realizar el análisis correlacional entre violencia escolar y 

estrategias de afrontamiento, en poblaciones con otras características, como 

instituciones particulares o de educación primaria.   

Por otro lado, se sugiere al departamento de psicología desarrollar, un 

programa de intervención cognitivo conductual que permita reducir los niveles de 

violencia escolar en los adolescentes de la institución educativa de Chiclayo. 

De igual manera, se recomienda al departamento de psicología construir 

un programa psicoeducativo que permita desarrollar adecuadamente las 

estrategias de afrontamiento en los adolescentes, enfocándose específicamente 

en la resolución de problemas y referencia de otros.  

Finalmente, se sugiere realizar el análisis correlacional de las 

dimensiones de violencia escolar y estrategias de afrontamiento, en muestras 

más amplias a fin de tener resultados más significativos. 
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