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RESUMEN 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 

conducta prosocial y bullying escolar en los adolescentes de una institución 

educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. El estudio fue de tipo básico de 

diseño no experimental, de corte transversal correlacional. La población con la 

que se trabajo estuvo conformada por 1 522 adolescentes según registro de la 

Escale del MINEDU (2022), abordando una muestra de 299 adolescentes 

obtenida a través del programa G Power, considerando un nivel de confianza del 

95% y una significancia estadística de (p<.05), utilizando un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Para medir los constructos de estudio se empleó 

el Cuestionario de Acoso Escolar y la Escala de Prosocialidad. Como resultado 

se encontró un nivel medio de conducta prosocial y un nivel alto de bullying 

escolar, así también se encontró una correlación estadísticamente significativa e 

inversa entre las variables estudiadas. En cuanto a las dimensiones, se encontró 

un predominio en la dimensión de cuidar mientras que se encuentra una 

ausencia de la dimensión compartir en cuanto a la primera variable de estudio. 

Se concluye que a menor presencia de conducta prosocial existe mayor 

posibilidad de agresividad. 

Palabras clave: bullying escolar, conducta prosocial, adolescentes 
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to determine the relationship 

between prosocial behavior and school bullying in adolescents from an 

educational institution in the province of Huaral, Lima, 2023. The study was of a 

basic type of non-experimental, correlational cross-sectional design. The 

population with which we worked was made up of 1,522 adolescents according 

to the MINEDU Scale record (2022), addressing a sample of 299 adolescents 

obtained through the G Power program, considering a confidence level of 95% 

and statistical significance. of (p<.05), using non-probabilistic convenience 

sampling. To measure the study constructs, the Bullying Questionnaire and the 

Prosociality Scale were used. As a result, a medium level of prosocial behavior 

and a high level of school bullying were found, and a statistically significant and 

inverse correlation was also found between the variables studied. Regarding the 

dimensions, a predominance was found in the caring dimension while an absence 

of the sharing dimension was found in terms of the first study variable. It is 

concluded that the lower the presence of prosocial behavior, the greater the 

possibility of aggressiveness. 

Keywords: school bullying, prosocial behavior, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN

La conducta prosocial, también denominada prosocialidad, se considera un 

elemento fundamental para la formación de relaciones interpersonales positivas 

durante la adolescencia (Esparza, 2020). Los adolescentes que muestran 

conductas prosociales pueden mejorar la sociabilización a través de habilidades 

como, la regulación emocional, empatía, tolerancia y resolución de conflictos 

(González y Molero, 2023). Debe señalarse que, se han realizado múltiples 

investigaciones encontrando resultados favorables en la población adolescente 

en base a la práctica de conductas de ayuda o prosocialidad para el bienestar 

de sí mismos o de los demás (Balabanian y Lemos, 2020). 

En ese sentido, Gonzáles y Betancourt (2021) manifiestan que esta 

conducta puede ser un factor protector dentro de las diversas instituciones 

educativas para generar un clima escolar seguro para los estudiantes al permitir 

establecer vínculos saludables con sus pares. Dentro de este marco, se ha 

corroborado la efectividad de programas que tienen como finalidad promover 

los comportamientos prosociales mediante la educación en valores y la 

prevención e intervención del bullying (Soriano, 2020). 

Si bien es cierto, el acoso escolar, también denominado bullying en 

inglés, es uno de los problemas sociales que se presenta con gran frecuencia 

en la actualidad, debido a su constante evolución e incremento en los últimos 

años. Este fenómeno, es considerado un elemento que aumenta el riesgo en el 

proceso psicológico y social durante el crecimiento de los niños (Álvarez et al., 

2022). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) el acoso escolar 

es responsable del mayor número de suicidios en adolescentes que oscilan 

entre los 11 a 17 años (González y Gómez, 2020). Debido a esto, se están 

implementando cada vez más iniciativas a nivel global con el propósito de 

combatir este problema. 

Respectivamente, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Cultura, la Ciencia y la Educación (Unesco, 2020) reporta que el acoso escolar 

es una problemática a nivel mundial que aqueja cada día a niños y adolescentes 
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dentro de su ámbito educativo. Esta entidad internacional estima que más del 

30% de los alumnos han experimentado acoso con repercusiones tanto en su 

salud física como mental.  

A nivel nacional, el Ministerio de Educación (Minedu, 2022) informó un 

total de 43 612 casos de acoso escolar, teniendo una prevalencia en 

adolescentes de 29 202 denuncias. Asimismo, se han realizado 2 202 reportes 

de bullying dentro de los cinco primeros meses (Minedu, 2023).   

En el plano local, el Minedu (2022) reporta que la UGEL N°10 de Huaral 

cuenta con 3 896 denuncias (79%) presentadas en instituciones públicas con 

predominancia en adolescentes. Cabe resaltar, que algunos colegios no 

cuentan con los recursos necesarios para brindar apoyo psicológico a los 

estudiantes que evidencian problemas de conductas agresivas.   

En relación a la problemática expuesta, se realiza la pregunta: ¿Cuál es 

la relación entre conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una 

institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023?  

Este estudio tiene una justificación teórica, ya que posibilitó la creación 

de nuevos conocimientos sobre la relación entre las dos variables investigadas 

(conducta prosocial y bullying escolar), derivando en conocimiento empírico y 

científico. Además, va a servir como antecedente para futuras investigaciones 

que aborden ambas variables y de referencia para otras que la precedan. 

Según, Latorre-Román et al., (2020) señalan que se han realizado diferentes 

estudios acerca de las variables abordadas en adolescentes, quienes presentan 

menos comportamientos prosociales, a su vez, realizan más actitudes 

agresivas. Sin embargo, la relación de ambas variables es un tema complejo 

que requiere más investigación para comprender mejor cómo estas variables 

interactúan entre sí.  

Desde un enfoque metodológico, se evaluó la validez y confiabilidad de 

los instrumentos empleados, como la Escala de Prosocialidad (Chacaltana et 

al., 2019) y el Cuestionario sobre Acoso Escolar (Zeladita et al., 2022), con la 

finalidad de garantizar la medición adecuada de los constructos que se 

pretende. Al respecto, Soriano (2014) menciona que la medición se realiza a 
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través de consideraciones teóricas y empíricas; cuando la relación es 

significativamente alta, se establece una inferencia entre ambas, reconociendo 

el valor de la aplicación de las mismas a sus proposiciones teóricas, sin 

embargo, cuando la relación es baja, se considera que los instrumentos son 

inadecuados y no permiten comprender el fenómeno social que se estudia.  

Desde un enfoque práctico, los hallazgos de la investigación serán 

provechosos para los especialistas en psicología educativa, ya que les 

permitirán crear e implementar programas destinados a promover e intervenir 

para reducir el acoso escolar. Estos programas tendrán como objetivo fomentar 

comportamientos positivos entre los adolescentes en diversas instituciones 

educativas. 

En el ámbito social, la investigación presenta beneficios significativos 

para el desarrollo integral de los adolescentes, influyendo positivamente en sus 

dimensiones emocionales, cognitivas y sociales. Asimismo, impacta de manera 

favorable a los diversos actores que conforman la comunidad educativa, 

proporcionándoles herramientas para fomentar un ambiente escolar propicio. 

Esto se traduce en la promoción de habilidades socioemocionales y conductas 

prosociales, con el fin de potenciar un adecuado entorno educativo para una 

convivencia saludable.  

Por ese motivo, se plantea como objetivo principal determinar la relación 

entre conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución 

educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023., cuyos objetivos específicos 

son describir la conducta prosocial de manera general y por dimensiones; 

describir el bullying escolar, determinar la relación entre bullying escolar y las 

dimensiones de la conducta prosocial; comparar la conducta prosocial y el 

bullying de manera general según sexo.  

Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general, existe 

relación inversa y significativa entre la conducta prosocial y bullying escolar en 

adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. 

Por lo tanto, las hipótesis específicas, existe correlación de manera 

significativa e inversa entre bullying escolar y las dimensiones de conducta 
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prosocial; existen diferencias significativas respecto a la conducta prosocial y el 

bullying según sexo en adolescentes de una Institución Educativa de la provincia 

de Huaral, Lima, 2023.   
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II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a las investigaciones nacionales, Lanza (2019) en su estudio determinó 

la correlación entre acoso escolar y habilidades sociales (HS) en un grupo de 

personas pertenecientes a una I.E en Arequipa, cuya muestra fue de 73 alumnos. 

Se utilizó la lista de habilidades sociales y el cuestionario de intimidación y maltrato 

entre pares. Se mostro como resultado que tanto hombres como mujeres son 

propensos a ser posibles agresores evidenciándose en un 50% de prevalencia. 

Asimismo, se observó que los alumnos de 13 años de edad muestran un nivel alto 

de agresividad.  

Coronado (2019) relaciono el clima familiar y bullying en adolescentes de un 

colegio particular en Chiclayo, teniendo como muestra a 66 alumnos, se empleó la 

FES y la Escala de Bullying (Forma B). Se evidenció que los alumnos de 13 a 14 

años presentaron un nivel alto de acoso escolar equivalente a un 77.27%, un nivel 

regular con un 22.73%, y ausencia en el nivel bajo representado por el 0%. 

Matos (2020) determinó la correlación entre empatía y acoso en estudiantes 

de una institución privada, cuya muestra fue 159 participantes de primero a quinto 

grado del nivel secundaria, se utilizó la escala de empatía para adolescentes-EEA 

y el cuestionario de agresividad-AQ. Llegó a concluir que ambas variables guardan 

relación de manera significativa e inversa entre las variables estudiadas en la 

investigación (r = - 0.195, p<.05).  

Martínez (2022) buscó establecer la relación entre empatía y acoso escolar 

de un colegio nacional del Callao, cuya muestra fue 208 alumnos del nivel 

secundaria, se empleó la prueba básica de empatía y la de acoso escolar. Se 

mostro en el resultado una relación significativa y negativa entre ambas variables, 

y se llegó a la conclusión que mientras se evidencia mayor nivel de empatía existe 

la probabilidad de ausencia de bullying escolar en los adolescentes (r= -.225, 

p<.05).  

Gómez (2023) investigó la correlación entre las HS y el bullying en 

estudiantes de secundaria pertenecientes a un Centro Educativo en Tarapoto. La 

muestra consistió en 94 estudiantes, y se utilizaron dos cuestionarios: uno sobre 

HS y otro sobre bullying en escolares. Los resultados indicaron una relación 
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negativa significativa entre ambas variables (Rho = -0.40, p < 0.01). La conclusión 

fue que a medida que aumentan las habilidades sociales, disminuyen las 

probabilidades de que se presente bullying. 

En relación a los antecedentes internacionales, Suero (2019) analizó la 

relación entre agresividad y conducta prosocial en 531 estudiantes (M =15.48 años, 

DT = 1.74) de 1ro a 6to del nivel secundario de cinco centros educativos públicos, 

de los cuales el 43% fueron varones y el 57% fueron mujeres. Se aplicó el 

Cuestionario de Agresividad Física y Verbal, así como el de comportamientos 

prosociales. Los resultados evidenciaron una correlación negativa entre ambas 

variables, obteniendo un nivel bajo de acoso escolar mientras que la conducta 

prosocial se encontró con un índice alto (r = -.234, p = <.05).   

Prieto (2019) en contexto español, pretendió conocer las diferencias en el 

acoso escolar y la prosocialidad tomando en cuenta el sexo de los participantes. En 

ese sentido, el informe obedeció a un diseño no experimental teniendo un alcance 

comparativo. Se trabajó sobre una muestra de 120 adolescentes. Los principales 

hallazgos refieren que no se evidencia diferencias significativas en la primera 

variable respecto al sexo, siendo el p valor mayor a .05, siendo la media en mujeres 

de 1.95 y en hombres, 1.73. Ahora bien, respecto a la conducta prosocial, se 

mostraron diferencias estadísticamente significativas (p<.05), siendo mayor en los 

varones (M=155.47).  

Moreno et al. (2019) analizaron el acoso escolar con la prosocialidad en 278 

participantes de dos escuelas públicas en Argentina, se emplearon el Cuestionario 

revisado de agresores/víctimas y Cuestionario multidimensional de prosocialidad. 

Los resultados a nivel descriptivo evidenciaron que el 5,4% de los participantes 

refirieron haber sido agresores dentro de la escuela, por ende, ninguno de ellos 

presentó altos niveles de prosocialidad. Se obtuvo una correlación significativa e 

inversa entre el bullying y conducta prosocial (r = -.169, p >.05).  

Perez et al. (2019) en su investigación buscaron analizar la correlación entre 

conducta prosocial y conductas agresivas en 363 estudiantes de dos instituciones 

públicas en Colombia, de los cuales el 51% fueron mujeres y el 49% fueron varones. 

Utilizaron como instrumento el cuestionario de Conductas y Experiencias Sociales 
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en Clase (CESC). Se obtuvo como resultado una relación negativa y significativa 

entre ambas variables (r = - 0,108, p < 0.05), se concluyó que mientras exista un 

mayor nivel de acoso, menor será la prosocialidad. 

Ahora bien, en el país de México, Alcántar et al. (2021) realizaron un estudio 

comparativo, el mismo que buscó conocer si existen diferencias respecto a la 

variable de conducta prosocial según el sexo de adolescentes mexicanos. Para ello, 

tuvieron una muestra total de 998 participantes, de los cuales el 51.5% fueron 

varones. Los resultados mostraron una diferencia significativa en la variable de 

conducta prosocial según el sexo de los evaluados (p<.05), siendo las mujeres 

quienes perciben mayor conducta prosocial (M=1.25). 

Por su parte, Álvarez et al. (2022) también en España, ejecutaron una 

investigación con el propósito de dar conocer la correlación entre el acoso escolar 

y variables de ajuste socioemocional, entre las que encontró la conducta prosocial. 

Se ejecutó el estudio sobre una muestra total de 1777 adolescentes (M=15.71), 

siendo el 54.1 mujeres, seleccionados con un muestreo aleatorio estratificado por 

conglomerados. Se aplicó la EBIP-Q para el acoso escolar y el cuestionario de 

capacidades y dificultades, en el que se encuentra una subescala de prosocialidad. 

Se reportó una correlación significativa e inversa entre el acoso escolar y la 

conducta prosocial (r=-.10, p<.05). 

Wang et al. (2022) analizaron los efectos del comportamiento prosocial con 

relación al acoso en el ámbito educativo en 1.221 estudiantes del nivel secundaria. 

Utilizaron la subescala de comportamiento prosocial de Children's Social Behavior 

ScaleTeacher Form (CSBS-TF) y la Escala de victimización por acoso de Delaware, 

versión para estudiantes en chino (DBVS-S). Obtuvieron como resultado una 

correlación significativa y negativamente entre ambas variables (r = -.172), puesto 

que las niñas (M = 1,62, SD = 0,80) informaron más victimización relacional que los 

niños (M = 1,52, SD = 0,71).  

Oriol et al. (2023) examinaron la relación entre el comportamiento prosocial 

y acoso, se tuvo como muestra a 644 alumnos de cuatro escuelas del nivel 

secundarias de Santiago (M = 15,6, DT = 1,4), de los cuales el 47,1% fueron 

varones y el 52,7% fueron mujeres, utilizando la escala desarrollada de Ortega-
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Ruiz et al. (2016) y el Participant Roles Questionnaire (PRQ). En los resultados se 

evidencio que los comportamientos de acoso muestran efectos negativos y 

significativos en cuanto a la prosocialidad (r= -0,22, p <0,05).  

Martínez et al. (2023) analizaron las diferencias en cuanto al nivel de empatía 

en los adolescentes que realizan acoso escolar, evaluando a 180 estudiantes, de 

cinco centros educativos públicos de España (M =11,23, DT = .914), de los cuales 

el 50% fueron mujeres y el otro 50% fueron varones, utilizaron la Escala del Índice 

de Empatía (IECA) y el Test Bull-S. Los resultados evidenciaron que 7.77% de los 

participantes mostraron un nivel medio y el 6.66% un nivel bajo de empatía, en 

consecuente no se evidenciaron diferencias en cuanto al nivel de empatía entre 

agresores (p < 0.05). 

Por otro lado, en el país de Alemania, Bäker y Schutz (2023) dieron a 

conocer la relación entre el bullying tradicional y la conducta prosocial. Para cumplir 

con ello, utilizaron una muestra total de 130 estudiantes alemanes de escuelas 

secundarias, siendo 50% mujeres, con edades de 10 a 17 años, con un promedio 

de 13.88 años. Los resultados indicaron que hay relación estadísticamente inversa 

y significativa entre las variables (p<.05, r= -.34). Asimismo, respecto a los 

resultados comparativos, se encontró que no se muestran diferencias significativas 

en el bullying respecto al sexo (t=-.30, p>.05). En tanto, tampoco se reportaron 

diferencias significativas en la variable conducta prosocial respecto a los grupos de 

hombres y mujeres, siendo el p valor mayor a .05. En ambos casos, los tamaños 

del efecto reportados a través de la d de Cohen fueron pequeños. 

Dentro de este marco, es sustancial presentar los conceptos y teorías de las 

variables propuestas. En primer lugar, la conducta prosocial es la acción voluntaria 

destinada a beneficiar a los demás, sin esperar alguna recompensa por parte de la 

otra persona (Caprara et al., 2005), que a menudo podría implicar poner las 

necesidades de los demás por encima de las propias (Kaur, 2019), esto genera 

resultados sociales positivos y promueve la reciprocidad y solidaridad en las 

relaciones interpersonales, contribuyendo al mantenimiento del bienestar 

psicológico (Auné y Attorresi, 2017). Del mismo modo, se considera como factor 

protector y moderador de la agresividad, con la disposición a aumentar las 

habilidades sociales, inhibiendo las conductas antisociales (Richaud de Minzi y 
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Mesurado, 2016).  

Para explicar la conducta prosocial, Seligman (1999) durante su discurso de 

investidura hizo hincapié en la Teoría de Bienestar, la cual se centra en el estudio 

de las cualidades y capacidades de todas las personas. Esta busca explorar cómo, 

a través de la práctica continua a lo largo de la vida, es posible desarrollar y 

transformar estas características para promover el bienestar y el crecimiento 

personal.  

A su vez, Seligman (2000) se basa en cinco elementos, a los que él se refiere 

como las "Rutas hacia el Bienestar", considerando las emociones positivas a través 

de las experiencias que se pueden manifestar en diversas situaciones de la vida 

cotidiana; el compromiso de involucrarse en actividades que requieran esfuerzo y 

dedicación; las relaciones saludables influyen en la calidad de vida mediante la 

interacción con el entorno; el significado de encontrar un propósito en la vida que 

implica ser capaz de ir más allá de nuestros propios objetivos; los logros que 

permitan el crecimiento y desarrollo personal a lo largo del tiempo (Seligman, 2011) 

 Del mismo modo, Caprara et al., (2005) toma en cuenta los postulados de 

la Teoría Sociocultural desarrollada por Vygotsky (1987). En ese sentido, el estudio 

de la prosocialidad ha sido abordado primordialmente por la interacción social y 

cultural en el desarrollo humano, teniendo implicaciones para la formación de 

actitudes y comportamientos prosociales, donde el aprendizaje se concibe como un 

factor tanto a nivel personal como social. Cabe mencionar que, el niño con el paso 

del tiempo construye instrumentos o herramientas por la necesidad de relacionarse 

con otros individuos ejerciendo una influencia significativa en su crecimiento y 

evolución. 

El desarrollo social de los adolescentes juega un papel crucial en la 

generación de conductas prosociales, debido a que experimentan cambios 

significativos en sus relaciones sociales, la formación de identidad y la comprensión 

del entorno. Según Vygotsky (1988), las "herramientas psicológicas" son esenciales 

para nuestro funcionamiento diario y nuestro desarrollo personal. El término se 

utiliza para destacar la complejidad y versatilidad de nuestras funciones mentales 

en la comprensión y adaptación a nuestro entorno, en base al cómo nos 
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relacionamos con los demás y cómo manejamos nuestras propias acciones. En ese 

sentido, se hace referencia a las habilidades interpsicológicas y las habilidades 

intrapsicológicas, que se utilizan para describir dos dimensiones distintas de las 

capacidades humanas en el ámbito social y emocional. Sin embargo, en conjunto, 

trabajan de manera interconectada para permitir que una persona funcione de 

manera efectiva tanto en el plano interpersonal como en el intrapersonal. El 

equilibrio entre habilidades sociales e intrapersonales contribuye a un desarrollo 

personal integral y a relaciones sociales saludables. 

En tanto, el instrumento cuenta con cuatro dimensiones: ayudar, compartir, 

cuidar y empatizar. En este sentido, la conducta prosocial se caracteriza por dar 

prioridad al bienestar de los demás por encima del propio, lo que hace que la 

intención de ayudar sea altamente valorada. Lo más significativo de esta conducta 

es que no se espera ninguna recompensa a cambio, sino que la satisfacción de 

servir a los demás es su principal motivación. (Balabanian, 2020). Del mismo modo, 

permite descubrir las propias emociones y de esta forma aprender a expresarlas 

(Cruzcaya, 2022). Asimismo, proporciona diversos factores a nivel personal como 

lo es la seguridad, aceptación y aliento en casos de tensión, por lo que se toma 

como valor indispensable en el desarrollo del individuo (Giron et al, 2022) 

En la misma línea, el cuidar implica una dedicación profunda, un afecto 

constante y entrega de tiempo que se brinda hacia otra persona (González y 

Guevara, 2018). Este acto de atención no solo permite descubrir habilidades, sino 

que también conlleva un esfuerzo significativo, ya que a menudo requiere cambios 

y esto puede llegar a implicar incomodidad en el individuo (López, 2019). 

También, el acto de compartir se relaciona estrechamente con la conducta 

prosocial, puesto que es una forma específica de comportamiento prosocial que 

implica dar a otros una parte de lo que uno tiene (Auné et al, 2019). En otras 

palabras, implica proporcionar algo, ya sea tangible o intangible, a otras personas 

con la intención de satisfacer sus necesidades, fomentar la cooperación o fortalecer 

las relaciones sociales (Palomar y Victorio, 2018). 

Además, Hoffman (2000) resalta que los elementos cognitivos, emocionales, 
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y de motivación aparecen siempre en la empatía, y que por influencia de la misma 

es que se llega a tener una relación positiva en las conductas prosociales. Del 

mismo modo, la empatía hace referencia a la disposición de entender, comprender, 

sentir y responder a los sentimientos, necesidades y pensamientos de otras 

personas (Flórez- Madroñero y Prado-Chapid, 2021). Está relacionada con la 

capacidad de ser tolerante con los demás, actuando de manera comprensiva y 

compasiva (Gómez y Narváez, 2020) 

En segundo lugar, se presenta la variable denominada bullying escolar, 

según Zeladita et al (2022) define al acoso escolar como el abuso de poder que 

ejerce un alumno sobre otro, de forma constante y repetitiva, ya sea utilizando la 

agresión tanto física como verbal. Es un fenómeno presente dentro las escuelas, 

ya que en este caso el perpetrador escoge a sus víctimas al percibirlos como 

débiles causándoles diversos daños; cabe mencionar que esta variable se 

fundamenta en dos grandes dimensiones: la agresión y la victimización (Crespo, 

2019). 

Para explicar el bullying escolar, Bandura (1977) por medio de la Teoría del 

Aprendizaje Social sostiene que la conducta agresiva se aprende principalmente 

por medio de la observación directa y la imitación. Asimismo, el periodo de duración 

se ve influenciado por el reconocimiento que recibe de los individuos de su 

alrededor (Morales y Mendoza, 2020). Según esta teoría, las personas, 

especialmente durante su etapa de aprendizaje, buscan obtener reconocimiento 

dentro de su grupo social y, por lo tanto, son influenciadas por varios modelos, como 

profesores, compañeros, amigos y adultos, depende de ellos continuar con la 

conducta o caso contrario disminuirla (Loyola, 2019). 

Con relación a ello, Bandura expone un modelo dentro de la teoría, 

denominada Reciprocidad triádica que consta de tres elementos esenciales, el 

primero es el factor personal que hace referencia a las características internas de 

las personas, como emociones, sentimientos y pensamientos (Guerrero y Mateo, 

2021). Estos factores personales les permiten analizar y dar sentido a las 

situaciones que se presentan en su entorno (Perruca, 2021). El segundo es el factor 

ambiental, se manifiesta como un elemento esencial en esta teoria, ya que incluyen 

los recursos y las influencias del entorno que determinan los comportamientos que 
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se desarrollarán en el futuro a través del aprendizaje por observación (Villagómez 

et al, 2023). Por último, el factor conductual es la acción individual que cada persona 

exhibe como consecuencia de la socialización entre los factores personales y 

ambientales. En otras palabras, las características personales y las influencias del 

entorno determinan las acciones y comportamientos de una persona (Martínez, 

2019). 

En tanto el instrumento cuenta con dos dimensiones, agresión y 

victimización. Olweus (2010), pionero en el estudio del bullying, define la agresión 

como el comportamiento repetitivo e intencional que causa daño físico o 

psicológico. Esta agresión puede tomar varias formas, que incluyen la agresión 

verbal directa como los insultos (Bouquet et al, 2019), la agresión verbal indirecta 

como las amenazas (Silva et al, 2021), la agresión física directa como los golpes 

(García et al., 2020), la agresión física indirecta como daños a la propiedad 

(Carranza, 2020), y la agresión relacional como el aislamiento (Crespo, 2019). 

Todas estas formas de agresión contribuyen a crear un ambiente escolar hostil y 

perjudicial para el desarrollo de cada uno de los estudiantes. 

Por otro lado, la victimización abarca la identificación de un grupo de 

personas hacia quienes está enfocado la agresión (Perez, 2021). También, Olweus 

(2010), menciona que la victimización es un componente central del bullying y 

puede llegar a tener efectos perjudiciales tanto físicos como psicológicos.  

Ahora bien, para explicar la relación entre conducta prosocial y bullying 

escolar, se cimienta la teoría del procesamiento de información social de Dodge 

(1986). Este enfoque sostiene que la exposición temprana de un niño a vivencias 

de situaciones abusivas y entornos hostiles conduce a la afectación del 

funcionamiento social y emocional, en respuesta algunos individuos pueden 

desarrollar patrones de comportamiento defensivos o de evitación hacia los demás 

para protegerse de posibles interacciones negativas, lo que podría resultar en la 

disminución de comportamientos prosociales (Castillo, 2006).   

Dentro de este marco, la socialización en los niños es fundamental para el 

éxito del desenvolvimiento tanto social como emocional, lo que, a su vez, contribuye 

a que se destaquen como buenos estudiantes, comunicadores hábiles y personas 
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competentes a futuro (Carrasco y Gonzáles, 2006). Además, la socialización 

temprana desarrolla un papel sustancial en las habilidades como la empatía, la 

autoconciencia y la autorregulación emocional. Sin embargo, al no ser de esta 

manera, los niños pueden desarrollar inseguridades, sentirse rechazados o tener 

dificultades para confiar en los demás a largo plazo, específicamente en la 

adolescencia, así como en la adaptación a la vida adulta (Sentse et al., 2015) 

Papalia (2012) sostiene que, durante la etapa adolescente, es común que 

los individuos moldeen su personalidad y reflexionen sobre su conducta con el 

propósito de ajustarse y ser socialmente aceptados. Desde esta perspectiva, un 

adolescente agresivo estaría expuesto a la probabilidad de desarrollar rasgos de 

personalidad antisocial, participar en conductas violentas y estar en riesgo de 

involucrarse en actividades delictivas. Los adolescentes que exhiben este 

comportamiento a menudo experimentan su sufrimiento de manera interna, 

ocultando sus emociones y optando por el silencio mientras reprimen sus 

sentimientos. Cabe mencionar que, existen numerosos elementos que inciden en 

la predisposición de los adolescentes a adoptar comportamientos agresivos, como 

un entorno poco propicio caracterizado por la delincuencia y el consumo de 

sustancias, familias disfuncionales con estilos de crianza deficientes y situaciones 

de violencia doméstica, la presión social y la falta de habilidad para tomar 

decisiones (Mingote, 2008).  

De forma paralela, la victimización escolar actuaría como un indicador que 

daña la actitud de los estudiantes para participar en comportamientos prosociales, 

desencadenando respuestas emocionales y cognitivas que limitan la disposición o 

la capacidad para interactuar de manera positiva con los demás. (Perren et al., 

2013). Además, puede afectar la autoestima y la percepción social de los 

individuos, lo que podría influir en su disposición para participar en conductas 

prosociales. Asimismo, la falta de confianza y la baja autoestima en los demás 

pueden limitar la voluntad de una persona para comprometerse en 

comportamientos prosociales, como ayudar a otros (Pouwels y Cillessen, 2013). 
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III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación

3.1.1 Tipo de investigación: Fue de tipo básica, ya que se concentró en 

explorar y comprender las bases teóricas relacionadas con un tema 

específico. Asimismo, contribuyó al avance del conocimiento 

científico, ofreciendo posibles contribuciones para investigaciones en 

el futuro (Ñaupas et al., 2018).  
3.1.2 Diseño de investigación: El diseño fue no experimental, debido a 

que no se tuvo la intención de manipular las variables de estudio. A 

su vez, de corte transversal, puesto que la recopilación de datos se 

realizó en un solo momento sin evaluar la evolución de la muestra. Se 

clasificó como correlacional descriptivo, dado que se describieron y 

analizaron las relaciones entre las variables (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

Respecto a la variable conducta prosocial se define como la acción voluntaria 

destinada a beneficiar a los demás, sin esperar alguna recompensa por parte 

de la otra persona (Caprara et al., 2005).  

La conducta prosocial se definió operacionalmente en función al uso de la 

Escala de Prosocialidad, a través de la cual se obtuvieron puntuaciones para 

analizar las cuatro dimensiones del instrumento: ayudar, compartir, cuidar y 

empatizar. Estas dimensiones abarcaron 16 ítems, analizándose en la escala 

de medición ordinal. 

En segunda instancia, el bullying escolar se relaciona a cualquier tipo de 

conducta agresiva que es provocada por parte de un individuo a otro, el cual 

involucra un desequilibrio de poder y se manifiesta de forma constante (Zeladita 

et al., 2022). 

El bullying escolar se definió operacionalmente al uso del Cuestionario sobre 

Acoso Escolar, a través del que se obtuvo puntuaciones para analizar las dos 

dimensiones del instrumento: agresión y victimización. Estas dimensiones están 
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comprendidas por indicadores que hacen un total de 14 preguntas, ubicándolas 

en la escala de medición tipo ordinal.  

3.3. Población, muestra y muestreo 

       3.3.1 Población: Es el conjunto de individuos con características similares 

que constituyen parte de una investigación (Arias, 2020). Asimismo, se 

consideró como población a 1 522 adolescentes de un colegio de Huaral (Escale 

MINEDU, 2022). A partir de ahí se valora a los participantes según los criterios 

que se describen a continuación: 

• Criterios de inclusión

 Estudiantes entre 12 a 17 años. 

 Adolescentes de ambos sexos. 

 Participación de manera voluntaria. 

  Alumnos que tengan el consentimiento informado de los padres y/o 
apoderados. 

• Criterios de exclusión

Estudiantes que no se encuentren dentro del rango de edad establecido.

Alumnos que no asisten regularmente a la Institución Educativa.

Estudiantes con habilidades diferentes.

Estudiantes de otra nacionalidad.

       3.3.2 Muestra: Conejero (2020) menciona que la muestra corresponde 

al subconjunto de una población que se desea investigar, como parte 

representativa. Para el cálculo de la muestra se empleó un análisis a priori con el 

programa estadístico de uso libre G*Power. En ese sentido, al trabajar una hipótesis 

correlacional bivariada, se consideró necesario trabajar con nivel de error del .05 y 

un nivel de confianza al 95%. Asimismo, se tomó como referencia el estudio de 

(Oriol et al., 2023) para reportar una correlación mínima de (r=-.22). Bajo estos 

parámetros, se obtuvo un tamaño de muestra final mínima de 262 participantes.  
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 Fr % 

Sexo 
Masculino 141 47.2 
Femenino 158 52.8 

 

3.3.3 Muestreo: Es una técnica que se aplica cuando la población 

es grande, con la finalidad de hallar la muestra representativa en base a 

criterios (Arias y Covinos, 2021).  

El tipo de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, debido a que la 

muestra se eligió por la disponibilidad y accesibilidad de los participantes. 

             3.3.4 Unidad de análisis: Adolescentes que integraron la muestra de 

estudio 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

             La técnica engloba los métodos y medios utilizados para respaldar los 

objetivos propuestos a través de la recolección, análisis e interpretación de los 

datos. En ese sentido, se empleó la técnica cuantitativa de la encuesta 

(Campos, 2022). 

              Con respecto a los instrumentos, Muñiz & Fonseca-Pedrero (2019) 

mencionan que son los medios para evaluar o medir los comportamientos o 

características de las variables. A continuación, se detallan los instrumentos 

utilizados:  

European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) traducido al 

español por Rosario Ortega Ruiz y colaboradores (2016) y adaptado en el Perú 

por Zeladita et al. (2022), este instrumento buscó evaluar el bullying escolar a 

través de dos dimensiones: agresión y victimización, dirigido a adolescentes y 

adultos, se aplica de manera individual y colectiva con una duración de 15 

minutos.  

Respecto a las evidencias del instrumento, Ortega et al. (2016) analizaron 

la escala en 792 estudiantes de secundaria, entre 12 y 19 años (M =13.8, DT = 

1.47), 46.1% mujeres. Respecto a la validez de estructura interna, se ejecutó el 

AFC considerando la estructura original de dos factores correlacionados, 
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derivándolo en un ajuste optimo: X2 =270.11, NNFI=.95, CFI=.96, IFI=.96, 

RMSEA=.05 y SRMR=.06. Los valores de consistencia interna (Alpha de 

Cronbach) revelaron un alto grado de fiabilidad: α = .769 para los ítems de 

victimización y α = .759 para los de agresión.  

Zeladita et al. (2022) aplicaron la escala a 532 estudiantes peruanos desde 

sexto de primaria hasta tercero de secundaria. Para evaluar la validez de 

contenido, usaron el juicio de expertos y obtuvieron un índice de V de Aiken= 

0,83, evidenciando una adecuada validez: X2 = 22,56, gl = 3, p < 0,001. Para 

medir la consistencia interna, ejecutaron la prueba KMO y obtuvieron un valor 

de EFA=.865. Además, todos los ítems se relacionaron claramente con los 

factores esperados, con valores mayores a 0,65. El Alfa de Cronbach total del 

cuestionario fue de (α=.856), lo que ratifica la fiabilidad y consistencia interna 

del instrumento. En tanto las dimensiones obtuvieron puntajes mayores a .80, 

lo que demuestra la consistencia interna de cada dimensión.  

El piloto se realizó con una muestra de 220 sujetos, de edades entre 13 a 

17 años (46.1% varones y 53.9% mujeres). El análisis de ítems identificó que 

los datos se ajustan a la normalidad, ya que los valores de asimetría y curtosis 

se encuentran dentro de un margen aceptable, a excepción del ítem 4 y 11. Por 

otro lado, los valores de IHC y h1 fueron adecuados, lo que señala que todos 

los reactivos están relacionados, debido a que superan a .20 y .40. El AFC puso 

a prueba la solución de 4 factores correlacionados, obteniendo buenos índices 

de ajuste (X2/gl=.3, CFI=.9, TLI=.8, RMSEA=.0841). Con respecto a la 

confiabilidad de las dimensiones: victimización fue de (ω=.833) y agresión fue 

de (ω=.749), teniendo una confiabilidad total de (ω=.768). 

Escala de Prosocialidad, elaborado por Caprara et al. (2005) adaptada en 

Chile por Chacaltana et al. (2019), buscó evaluar la conducta prosocial a través 

de 16 ítems incluyendo cuatro dimensiones: ayudar, compartir, cuidar y 

empatizar, está dirigido a estudiantes, se aplica de manera individual y colectiva 

con una duración de 15 minutos.  

Las propiedades psicométricas realizadas por Caprara et al. (2005) en 

2.574 adultos. Muestran una media general de 3,52, una desviación típica de 
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0,64 y asimetría de 0,64. Asimismo entre los ítems, la asimetría media fue de -

,33 y la curtosis media de -,27. Por otro lado las correlaciones ítem-total 

corregidas oscilaron entre 0,47 y 0,73. Con relación al nivel de escala, el α 

=0,91 y la correlación media corregida ítem-total fue de 0,59. 

La adaptación realizada por Chacaltana et al. (2019) en la que participaron 

860 estudiantes. Para evaluar la validez de contenido, usaron el juicio de 

expertos y obtuvieron un índice de V de Aiken= 0,80, evidenciando una 

adecuada validez (p < 0,001). Asimismo, mostraron índices de ajuste 

adecuados (CFI=.993; TLI=.982; RMSEA=.035, IC=.025). El valor más alto de 

ECV se obtuvo para el factor general y fue de .76. El valor de PUC para esta 

escala fue de .80, indicando que el valor de ECV es menos importante 

prediciendo el sesgo correspondiente (ωh = .864). 

El piloto se realizó con una muestra de 220 sujetos, de edades entre 13 a 

17 años (46.1% varones y 53.9% mujeres). El análisis de ítems identificó que 

los datos se ajustan a la normalidad, ya que los valores de asimetría y curtosis 

se encuentran dentro de un margen aceptable, a excepción del ítem 1,2,7 y 5, 

por otro lado, los valores de IHC y h1 fueron adecuado, lo que señala que todos 

los reactivos están relacionados, superando el .20 y .40. El AFC puso a prueba 

la solución de 4 factores correlacionados, obteniendo buenos índices de ajuste 

(X2/gl=2.23, CFI=.9, TLI=.9 y RMSEA=.0750). Teniendo una confiabilidad total 

de (ω=.949). 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se redactaron las cartas solicitando los permisos 

correspondientes a los autores originales de las pruebas a usar, las mismas 

que fueron emitidas por la Escuela de Psicología. Además, se tramito el 

permiso para la aplicación de las pruebas en la institución educativa 

correspondiente. Una vez obtenido los permisos, se procedió a elaborar un 

protocolo de aplicación de manera minuciosa, el cual considero tanto el 

consentimiento como asentimiento para los padres y/o apoderados y los 

adolescentes, respectivamente. Luego, se incluyó una breve ficha de datos 

sociodemográficos para mayor detalle de la muestra de estudio. 
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Seguidamente, se anexaron los instrumentos de medida con sus respectivas 

indicaciones, propiciando una aplicación precisa. Una vez finalizado el 

protocolo, se aplicó de forma presencial a todos aquellos adolescentes a los 

que se tenga acceso hasta llegar al tamaño muestral necesario. Luego de 

haber concluido con la aplicación de los cuestionarios, las respuestas fueron 

registradas en una base de datos. En ese sentido, se depuraron aquellos 

protocolos que incumplieron con los requisitos pre establecidos. Finalmente, 

la base depurada se exporto al programa estadístico Jamovi versión 2.3.28 

para realizar los análisis correspondientes. 

3.6 Método de análisis de datos 

Al recolectar los datos necesarios para el informe se procedió a procesarlos 

en el programa de uso libre Jamovi versión 2.3.28. 

En primer lugar, se propuso la aplicación de estadísticos descriptivos 

con el fin de proporcionar un análisis detallo de los datos recopilados. Se 

procedió a la elucidación de la distribución porcentual de los sujetos en 

relación con cada una de las categorías pertinentes por cada variable 

(conducta prosocial y bullying).  

Luego, se ejecutó la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para 

conocer el tipo de distribución que persiguieron los datos. En tanto, se tomó 

en cuenta esta prueba al presentar mayor precisión y potencia estadística 

(Ghasemi y Zahediasl, 2012). 

En ese sentido, los resultados indicaron falta de normalidad en los 

datos (p<.05), por lo que se decidió por utilizar estadísticos no paramétricos. 

Se empleo el coeficiente Rho de Spearman para el cumplimiento de los 

objetivos correlacionales. (Apaza et al, 2022). Se tomo en cuenta un nivel de 

confianza del 95% y una significancia estadística de (p<.05) (Ventura, 2017). 

Este último valor se tomó en cuenta como criterio de decisión para aceptar 

y/o rechazar la hipótesis del investigador. Una vez halladas las correlaciones, 

se calcularon los tamaños del efecto expresados en el coeficiente de 

determinación (r2), tomando en cuenta a Cohen (1988) para su 

interpretación. 
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Enseguida, se hizo uso de la prueba no paramétrica para dos 

muestras independientes U de Mann Whitney. Así pues, se compararon las 

variables de manera general respecto al sexo de los participantes. Se tomo 

en cuenta un nivel de significancia estadística de (p<.05), para la decisión 

respecto a las hipótesis. De igual manera se calcularon los tamaños del 

efecto para las diferencias de los grupos, haciendo uso del coeficiente de 

rango biserial (rbis) (Cohen, 1988). 

3.7 Aspectos éticos 

El estudio fue realizado de acuerdo con los principios establecidos por el 

Código de Ética de Investigación de la Universidad César Vallejo (2020). En 

su tercer artículo, se destaca la importancia de la colaboración voluntaria, 

con un enfoque prioritario en el bienestar de los participantes. Estos 

individuos deben cumplir con criterios específicos para formar parte del 

estudio, y la investigación se guía por los valores fundamentales de 

honestidad y responsabilidad. Además, el artículo número 9 complementa 

este marco ético al abordar la autenticidad de la investigación, destacando 

la necesidad de prevenir prácticas de plagio. 

Asimismo, se tomó en cuenta el contenido del tercer capítulo del 

Código Nacional de Integración Científica, emitido por CONCYTEC (2019). 

Este capítulo resalta la importancia de realizar una investigación 

responsable, subrayando la necesidad de evitar prácticas como la copia, la 

alteración de datos y la eliminación intencionada de información, de 

realizarse todo ello se procede a invalidar el informe. 

De la misma forma se trabajó con el código deontológico del psicólogo 

enfatizando los artículos 82 y 88 del capítulo IV, donde precisa que el 

psicólogo tiene que tener presente la confidencialidad con el fin de 

salvaguardar la información recibida por parte de los participantes asimismo 

cada uno de ellos a debido de aceptar su participación voluntaria. Por lo cual 

la información adquirida será empleada con fines profesionales para la 

investigación, por ello la información brindada al participante debe ser 

totalmente trasparente (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018) 
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Por otro lado, se respetó los derechos de procedencia de la 

información obtenida de otras fuentes, tomando como manual de referencia 

a American Psychological Association, para citar y referenciar los libros, 

caracteres científicos, revistas, fuentes virtuales, páginas de web, etc. (APA, 

2020). 

En esa línea también se invocó a la regla ética que se estableció en 

la Asamblea General de la AMM en Brasil como nos lo menciona World 

Medical Association (WMA), se inició con la solicitud de permiso a uno de los 

autores de las escalas a emplear mediante Gmail; una vez que nos haya 

dado permiso recién se puede iniciar la difusión de la escala por el medio 

que se facilite en la investigación. (WMA, 2013).  
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IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados correspondientes, producto del 
análisis de la variable conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes. 

Tabla 1 

Distribución de la muestra según datos sociodemográficos 

Variables sociodemográficas Fr % 

Sexo 
Masculino 141 47.2 
Femenino 158 52.8 

Total 299 100 

Edad 

12 40 13.4 
13 48 16.1 
14 74 24.7 
15 69 23.1 
16 52 17.4 
17 16 5.4 

Total 299 100 

Grado 

1° 42 14.0 
2° 57 19.1 
3° 65 21.7 
4° 68 22.7 
5° 67 22.4 

Total 299 100 
  Nota: Fr=Frecuencia; %=porcentaje 

En la Tabla 1, se observa una predominancia en cuanto al sexo femenino, 

representando por el 52.8%, mientras que el 47.2% corresponde al sexo 

masculino. Asimismo, se destaca que el 22.7% pertenece al cuarto año de 

secundaria, mientras que el 14.0% está en primer grado de secundaria. 
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Tabla 2 

Niveles de conducta prosocial y sus dimensiones 

Conducta 
Prosocial y 

sus 
dimensiones 

Bajo Medio Alto 

Fr % Fr % Fr % 
Conducta 
Prosocial 76 25.4 150 50.2 73 24.4 

Ayudar 76 25.4 159 53.2 64 21.4 
Compartir 96 32.1 140 46.8 63 21.1 
Cuidar 91 30.4 138 46.2 70 23.4 
Empatizar 91 30.4 141 47.2 67 22.4 
Nota: Fr=Frecuencia; %=porcentaje 

En la tabla 2, se presentan los niveles de comportamiento prosocial junto con 

sus respectivas dimensiones. Se evidencia que, la mayor cantidad de 

participantes se sitúa en el nivel medio, alcanzando el 50.2%. A continuación, 

el 25.4% se encuentran dentro del nivel bajo, y finalmente, la proporción más 

baja se ubica en el nivel alto, representando el 24.4%. Esta distribución se 

repite de manera consistente en todas las dimensiones.  

Tabla 3 

Niveles de bullying escolar 

Frecuencia Porcentaje 

Bajo 101 33.8 

Medio 90 30.1 

Alto 108 36.1 

Total 299 100 
Nota: Fr=Frecuencia; %=porcentaje 
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En la Tabla 3, se muestran los niveles de bullying. Se destaca la 

predominancia del nivel alto, que representa el 36.1%, seguido de cerca por 

el nivel bajo con un 33.8%. La proporción más baja se encuentra en el nivel 

medio, representando el 30.1%. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

Shapiro Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Conducta Prosocial .974 299 .000 

Ayudar .964 299 .000 

Compartir .973 299 .000 

Cuidar .969 299 .000 

Empatizar .976 299 .000 

Bullying Escolar .849 299 .000 

En la tabla 4 se observa que en cuanto a la variable y sus dimensiones tienen 

puntajes menores a .05 lo cual no corresponde a una distribución normal. 

Por lo tanto, se justifica el uso de pruebas no paramétricas (p<.05).    

Tabla 5 

Correlación entre conducta prosocial y bullying escolar 

Nota: Rho Spearman, r2: coeficiente de determinación, p= valor de probabilidad; n=muestra 

Bullying Escolar 

Conducta Prosocial 

r -.348 

r2 .121 

Sig. (bilateral) .000 

n 299 



25 

En la Tabla 5, se evidencia una correlación significativa (p<-05) de tipo 

inversa (r=-.348), por lo que se acepta la hipótesis general. A su vez, el 

coeficiente de determinación muestra un efecto mediano (r2=.121).  

Tabla 6

Correlación entre bullying escolar y dimensiones de conducta prosocial 

Ayudar Compartir Cuidar Empatizar 

Bullying 

Escolar 

R  -.330  -.299  -.278  -.356 

r2 .108 .089 .077 .126 

Sig. 
(bilateral) .000 .000 .000 .000 

N  299  299  299  299 
Nota: Rho Spearman, r2: coeficiente de determinación, p= valor de probabilidad; 

n=muestra 

En la tabla 6 se observa que en cuanto al bullying escolar y las dimensiones 

de conducta prosocial existe una correlación significativa e inversa: ayudar 

(p<.05, r=-.330), compartir (p<.05, r=-.299), cuidar (p<.05, r=-.278) y 

empatizar (p<.05, r=-.356). Del mismo modo, los tamaños del efecto se 

hallaron a través del coeficiente de determinación, encontrándose valores de 

.108 y .126 en el primer y cuarto caso, indicando efectos medianos. Sin 

embargo, para el segundo y tercer caso se muestran efectos pequeños (.089 

y .077).   
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Tabla 7 

Comparación de la conducta prosocial según sexo 

 Nota: U de Mann Whitney, rbis: rango biserial, p= valor de probabilidad; N=muestra 

En la tabla 7 se observa que en cuanto a la Conducta Prosocial existen 

diferencias significativas entre el sexo de los participantes (p<.05), 

evidenciado en hombres (137.88) y mujeres (160.82). Asimismo, se encontró 

un efecto pequeño (.153) a través del rango biserial (rbis).  

Tabla 8 

Comparación del bullying escolar según sexo 

Nota: U de Mann Whitney, rbis: rango biserial, p= valor de probabilidad; N=muestra 

En la tabla 8 se aprecia que en cuanto al Bullying Escolar no existen 

diferencias significativas entre el sexo de los participantes (p<.05), 

evidenciado en hombres (153.46) y mujeres (146.91). Asimismo, se encontró 

un efecto pequeño (.043) a través del rango biserial (rbis). 

Variable Sexo N Rango 
Promedio 

U de Mann 
Whitney p rbis 

Conducta 

Prosocial 

Hombre 141 137.88 

9430.0 .022 .153 

Mujer 158 160.82 

Variable Sexo N Rango 
Promedio 

U de Mann 
Whitney p rbis 

Bullying 

Escolar 

Hombre 141 153.46 

10651.0 .311 .043 

Mujer 158 146.91 
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V. DISCUSIÓN

La investigación se llevó a cabo con el objetivo de conocer la 

correlación entre la conducta prosocial y el bullying escolar en adolescentes 

de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. Siendo 

de tipo básica, persiguió un diseño no experimental, teniendo un alcance 

correlacional descriptivo que facilitó el logro de los objetivos establecidos. 

En tanto, el estudio surge frente a la persistencia del acoso escolar 

como un problema de magnitud alarmante. De hecho, la OMS (2020) estimó 

que más del 30% de los adolescentes escolarizados en distintos países del 

mundo, han sido víctimas de experiencias de acoso escolar, mermando 

significativamente en su integridad física y mental. En tanto, el MINEDU 

(2022) informó que un total de 43 612 casos se registraron durante ese año, 

de los cuales 2202 fueron reportados en la plataforma virtual de esta 

institución, llamada SíSeVe. Ya en el ámbito local, la UGEL número 10 

correspondiente a la provincia de Lima, Huaral, registró 3 896 denuncias de 

victimización escolar en colegios públicos (MINEDU, 2022). 

Los datos recopilados, derivan en la imperante necesidad de abordar 

el acoso escolar, relacionado con una variable como la conducta prosocial, 

que se caracteriza por la empatía y apoyo hacia los pares, dentro del 

contexto escolar y/o estudiantil. Así pues, se direccionó el interés por el 

abordaje de las dos variables para conocer su interacción y si guardan 

relación para una mayor comprensión de fenómenos psicológicos más 

complejos. Enseguida, se discuten los resultados más relevantes, 

comparándolos con estudios previos de alto impacto.  

Ahora bien, como objetivo general, se propuso determinar la relación 

entre la conducta prosocial y el bullying escolar en adolescentes de una I.E 

de Huaral. Los resultados demosatraron una correlación estadísticamente 

significativa e inversa entre la conducta prosocial y bullying escolar (p<.05, 

r=-.348). Además, de esta correlación derivó el tamaño del efecto, expresado 

con el coeficiente de determinación, que tuvo un valor de (r2=121), 

señalando efecto mediano (Cohen, 1988). En esta línea, los resultados 
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indican que existe proximidad entre las variables de estudio, siendo que, a 

mayores niveles de perpetración de bullying escolar, la conducta prosocial 

disminuye, por lo que hay ausencia de comportamientos caracterizados por 

indicadores de empatía y ayuda hacia los pares.  

En tanto, los hallazgos son coincidentes con lo reportado por Moreno 

et al. (2019), quienes trabajaron sobre una muestra de 278 adolescentes 

argentinos, provenientes de escuelas nacionales argentinas, encontrando 

que existe correlación significativa e inversa entre el acoso escolar y 

conducta prosocial (p<.05, r=.169). También, guardan relación con lo 

reportado por Martínez (2022) quien, en el contexto peruano, trabajo con 208 

alumnos del nivel secundaria de una I.E del Callao, evidenciando una 

relación significativa y negativa entre ambas variables (r= -.225, p<.05). 

En tanto, esto se encuentra en armonía con los argumentos teóricos 

de Zeladita et al. (2022), quien refiere que el acoso escolar se entiende como 

una acción de abuso que ejerce un estudiante sobre otro, siendo esta 

constante y repetitiva. Desde esta óptica, la victimización escolar emerge 

como un factor que se asocia de forma negativa con la capacidad de los 

individuos para participar en comportamientos prosociales, limitando 

respuestas emocionales y cognitivas para interactuar de manera positiva con 

los pares (Perren et al., 2013).  

Como primer objetivo específico, se buscó conocer los niveles de la 

conducta prosocial y sus dimensiones. Los resultados refieren que el nivel 

medio de conducta prosocial está representado por el 50.2%. En tanto, el 

nivel alto obtuvo un total de 24.4%. Asimismo, se observa una tendencia 

similar de prevalencia en las dimensiones, ubicándose la mayoría de 

evaluados en el nivel medio de conductas prosociales. A partir de esto, la 

consistente prevalencia del nivel medio resalta la uniformidad en la expresión 

de las conductas prosociales generales y respecto a los indicadores 

específicos de cada dimensión, señalando, que las personas evaluadas 

tienden a mantener un equilibrio en sus interacciones sociales y 

comportamiento prosocial positivo.  
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En tanto, el segundo objetivo específico fue describir los niveles de 

bullying escolar. En ese sentido, prevalece el nivel alto siendo el 36.1%, 

seguido del nivel bajo con un 33.8%. Los hallazgos señalan la existencia de 

factores individuales, sociales o ambientales que contribuyen a la 

manifestación de conductas de bullying escolar en un segmento 

considerable de la muestra evaluada. No obstantes, el nivel bajo 

representado por el 33.8% refiere un contraste intrigante, ya que señala que 

una buena proporción de los evaluados refiere escasos indicadores de esta 

problemática. Por otro lado, en el estudio de Lanza (2019), se obtuvo como 

resultado que tanto hombres como mujeres son propensos a ser posibles 

agresores evidenciándose en un 50% de prevalencia, tomando en cuenta 

que el bullying puede ser el resultado de la falta de empatía y conciencia por 

parte de los agresores. Pueden no entender completamente el impacto 

negativo que sus acciones tienen en los demás, independientemente del 

sexo. 

El siguiente objetivo específico, se planteó determinar la relación 

entre bullying escolar y las dimensiones de la conducta prosocial. Los 

resultados señalan correlaciones estadísticamente significativas e inversas 

en todos los casos: ayudar (p<.05, r=-.330), compartir (p<.05, r=-.299), cuidar 

(p<.05, r=-.278) y empatizar (p<.05, r=-.356). En complemento, se hallaron 

los tamaños del efecto mediante el coeficiente de determinación (r2), 

encontrándose valores de: .108, 089, .077 y .126 respectivamente, indicando 

efectos medianos en el primer y cuarto caso, y pequeños en el segundo y 

tercer caso (Cohen, 1988).  

De esto se desprende que, los participantes que presentan altos 

indicadores de perpetración de bullying escolar, tienden a presentar en 

mayor medida indicadores de las dimensiones de conducta prosocial, 

expresadas y/o centradas en actos de ayuda, empatía, compartir y cuidados 

hacia los pares. Estos resultados se encuentran en la misma dirección que 

lo reportado por Wang et al. (2022), quienes evaluaron a 1221 estudiantes 

de secundaria chinos, encontrando que existe una correlación 

estadísticamente significativa e inversa entre el acoso escolar y 
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comportamiento prosocial (p<.05, r=-.172). En la misma línea, los hallazgos 

de Álvarez et al. (2022), son coincidentes con los encontrados en el presente 

estudio. Estos investigadores trabajaron sobre una muestra de 1777 

adolescentes españoles, encontrando como principal resultado, una 

correlación significativa e inversa entre el acoso en la escuela y la conducta 

prosocial (p<.05, r=-.10). 

En ese sentido, los resultados se alinean con lo expresado 

teóricamente por Pouwels y Cillessen (2013), quienes señalan que incurrir 

en el fenómeno de la violencia dentro del contexto escolar, puede afectar la 

predisposición del individuo para ser partícipe de conductas prosociales, en 

este apartado puntual, manifestadas a través de sus dimensiones. Así pues, 

el individuo agresor, se caracteriza por evitar intenciones de ayuda hacia sus 

pares (Balabamian, 2020), limitando su desarrollo social, Además, es 

incapaz de cuidar y mostrar afecto hacia sus compañeros, además, busca 

solo satisfacer sus necesidades, sin la más mínima intención de compartir, 

lo que se asocia con la empatía (Palomar y Victorio, 2018). Así pues, los 

elementos cognitivos y emocionales de los agresores en la dinámica del 

bullying les impide mantener relaciones positivas con los demás dentro del 

contexto escolar (Hoffman, 2000). 

En tanto, el siguiente objetivo específico fue comparar la conducta 

prosocial respecto al sexo de los participantes. Los resultados indicaron que 

existen diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos 

promedio entre hombres y mujeres (p<.05). Así pues, son las mujeres 

quienes señalan mayores indicadores de conducta prosocial, con un rango 

promedio de 160.82. En tanto, el tamaño del efecto fue pequeño (rbis=.153) 

(Cohen, 1988). Los hallazgos son coincidentes con lo reportado por Alcántar 

et al. (2021), quienes desarrollaron una investigación en el país de México, 

sobre una muestra 998 participantes, encontrando que existen diferencias 

estadísticamente significativas en la variable de conducta prosocial según 

sexo (p<.05), siendo que, las mujeres refieren medias superiores a los 

hombres, derivando en un tamaño del efecto pequeño (d=.26). 
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Por el contrario, Bäker & Schutz (2023), en una muestra total de 130 

estudiantes alemanes mostró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas respecto a la variable conducta prosocial según el género de 

los evaluados, siendo el p valor mayor a .0, y las medias bastante próximas 

en ambos grupos comparados. De los resultados expresados con antelación, 

se infiere que existe una inclinación destacada de las mujeres hacia la 

conducta prosocial, proporcionando una perspectiva alentadora que 

supones habilidades sociales más agudas en comparación con los hombres. 

Este patrón implica una mayor disposición de las mujeres para comprender 

y atender emociones de los demás. Los hallazgos enfatizan la complejidad 

intrínseca de los factores psicológicos que influyen en la conducta prosocial. 

Como último objetivo específico, se buscó comparar la variable 

bullying escolar respecto al sexo de los evaluados. Así pues, los resultados 

señalan que no existen diferencias significativas respecto a los rangos 

promedio en los grupos analizados, encontrándose un p valor mayor a .05. 

Además, el tamaño del efecto se calculó con el rango biserial (rbis), 

reportando un valor de .043, lo que señala efecto pequeño (Cohen, 1988). 

En la misma línea, los resultados coinciden a lo encontrado por Prieto (2019), 

quien desarrollo una investigación comparativa en el país de España, sobre 

120 adolescentes. Los resultados indicaron que no existen diferencias 

significativas en la variable de violencia escolar respecto al sexo, siendo el p 

valor mayor a .05, siendo la media en mujeres de 1.95 y en hombres de 1.73. 

De acuerdo con los resultados, estos sugieren que el bullying escolar 

no exhibe variación sustancial basada en el género. La ausencia de estas 

diferencias entre hombres y mujeres podría atribuirse a factores 

psicosociales compartidos o a la complejidad inherente al fenómeno de la 

violencia como tal, la misma que va más allá de las distinciones de género. 

La interacción de distintas variables como la cultura escolar, dinámica de 

grupos y las expectativas sociales pueden ser cruciales para comprender la 

complejidad del bullying escolar. En tal sentido, conviene profundizar en su 

análisis en futuras investigaciones, abriendo una interesante línea de 

investigación en adolescentes dentro del contexto peruano. 
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Ahora bien, luego de revisión detenida y crítica del estudio, resulta 

necesario mencionar algunas limitaciones metodológicas. En primer lugar, el 

alcance y diseño de la investigación no posibilitan la formulación de 

inferencias explicativas acerca de relaciones causales entre las variables 

examinadas. En tanto, la magnitud del tamaño muestral puede aumentarse 

significativamente en próximos estudios, permitiendo mayores 

generalizaciones de los resultados, acompañado de un muestreo 

probabilístico que facilite ello. En tanto, la ausencia de antecedentes de 

calidad dentro del contexto nacional dificultó en cierta medida el contraste de 

los resultados, puesto que, además, sirven como fundamento para entender 

el problema de investigación.  

Finalmente, las implicancias derivadas de lo expuesto con antelación 

destacan la relevancia y complejidad de los fenómenos abordados. La 

relación inversa entre las variables es consistente con investigaciones 

previas, subrayando la importancia de considerar factores psicológicos y 

sociales al abordar esta problemática y cimentando un aporte empírico y 

teórico a partir de los resultados que indican vínculo entre la conducta 

prosocial y el bullying escolar. En tanto, la prevalencia de bullying escolar, 

especialmente en niveles altos, resalta la necesidad de intervenciones 

preventivas y de apoyo psicosocial en entornos educativos. Por otro lado, las 

diferencias de género respecto a la conducta prosocial destacan la 

necesidad de abordar disparidades desde una perspectiva integral 

considerando dinámicas de género específicas, abordando posibles 

desigualdades en la expresión de comportamientos prosociales 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Los adolescentes que fueron parte de la muestra de estudio 

presentan una relación inversa de magnitud media entre la conducta 

prosocial y bullying.  

SEGUNDA: La conducta prosocial predomina en un nivel medio en la 

muestra de estudio. 

TERCERA: El bullying escolar se presenta en un nivel alto en la muestra 

estudiada de adolescentes. 

CUARTA: En la medida que el bullying crece, las acciones de ayudar y 

compartir disminuyen en los adolescentes que fueron parte de la muestra de 

estudio. 

QUINTA: Las mujeres que fueron parte de la muestra presentan mejores 

comportamientos prosociales que los varones. 

SEXTA: El bullying escolar se presenta tanto en varones como mujeres no 

existiendo diferencias estadísticamente significativas.  
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Continuar con estudios relacionados a las variables conducta 

prosocial y bullying escolar, brindado a futuros investigadores una 

exploración más avanzada y actualizada. 

SEGUNDA: Se sugiere a investigadores interesados en el tema, incorporar 

elementos de diseño longitudinal o experimental en estudios posteriores. 

Teniendo en cuenta que podrían proporcionar una mayor comprensión de la 

naturaleza de las relaciones entre los componentes de la variable. 

TERCERA: Los resultados obtenidos ofrecen datos que pueden ser 

empleados en la formulación de un plan de intervención, proporcionando así 

un enfoque para abordar las dificultades relacionadas con el acoso escolar. 

CUARTA: Se recomienda poder emplear otros instrumentos con relación a 

las variables propuestas, considerando que a futuros estudios se pueda 

ofrecer perspectivas enriquecedoras relacionando a las variables con otras 

dimensiones. 

QUINTA: Se insta a los investigadores a precisar los criterios de inclusión y 

exclusión. Esto permitirá mejorar la claridad de los resultados, fortaleciendo 

así la robustez de la investigación.  

SEXTA: Aumentar el tamaño muestral en futuras investigaciones, 

considerando la importancia de la representatividad y generalización de los 

resultados. Esto podría fortalecer y permitir comparaciones más precisas con 

respecto a estudios previos. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ÍTEMS MÉTODO
General General Variable 1: Conducta prosocial  

Dimensiones Ítems  
Conducta prosocial y bullyng escolar 
se relacionan de manera inversa y 
significativa, en en adolescentes de 
una institución educativa de la 
provincia de Huaral, Lima, 2023. 

Determinar   la    relación, a    modo    de 
correlación, entre conducta prosocial y 
bullying escolar en adolescentes de una 
institución educativa de la provincia de 
Huaral, Lima, 2023. 

Ayudar 
Compartir 

Cuidar 
Empatizar 

Diseño: 
No experimental y 

transversal 
1 al 16 Nivel: 

Descriptivo- 
correlacional. ¿Cuál es la 

relación 
entre 
conducta 
prosocial   y 
bullying 
escolar  en 
adolescente 
s de una 
institución 
educativa de 
la provincia 
de  Huaral, 
Lima, 2023? 

   
Específicos Específicos 

a) Describir la conducta prosocial de

manera general y por dimensiones

b) Describir el bullying escolar

c) Determinar la relación entre bullying

escolar y las dimensiones de la

conducta prosocial

d) Comparar la conducta prosocial y el

bullying de manera general según

sexo

Variable 2: Bullying escolar POBLACIÓN- 
MUESTRA 

Dimensiones Ítems  
N= 1522 
n= 262 

a) Conducta prosocial se relaciona
de manera inversa y significativa con 
las dimensiones de bullying escolar 
expresados en agresión y 
victimización. 
b) Bullying escolar se relaciona de
manera inversa y significativa con las
dimensiones de conducta prosocial
expresados en ayudar, compartir,
cuidar y empatizar.

Agresión 
Victimización 

1 al 14 
Instrumentos 

Escala de 
Prosocialidad 

Cuestionario de 
Acoso Escolar 



Anexo 2: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA VALOR FINAL 

Conducta 

Caprara  et  al., 
(2005) definen los 
comportamientos 
prosociales  como 
conductas 
voluntarias 
orientadas    a 
beneficiar a otros. 
La prosocialidad es 
entendida como la 
tendencia a dar curso 

La conducta 
prosocial será 
medida con la 
escala   de 
Caprara et al., 
2005 a través de 

Ayudar 
Nivel de energía 

Nivel de 
persistencia 

Nivel de ganas 
1;3,4,6 

Elevado nivel 
de conducta 

prosocial: 49-64 

Moderada 
conducta 

prosocial: 33-63 

Compartir 

Nivel de 
entusiasmo 

Nivel de 
inspiración 

Nivel de orgullo 
Nivel de retos 

2,9,11,1 
4 



prosocial a acciones que se 
caracterizan por el 
efecto beneficioso 
que producen en el 
otro, y pertenece a la 
esfera de los 
hábitos, las prácticas 
y la modalidad 
habitual de la 
interacción social 
(Caprara, 2005). 

cuatro 
dimensiones 
que constan de 
16 ítems con 5 
anclajes de 
respuestas. 

Cuidar 

Empatizar 

Nivel de 
felicidad 
Nivel de 

inmersión 
Nivel de 
conexión 

Nivel de 
felicidad 
Nivel de 

inmersión 
Nivel de 
conexión 

7,10,13, 
15 

5,8,12,1 
6 

Ordinal Escasa 
conducta 

prosocial: 17-32 



VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA VALOR FINAL 

Bullyi
ng 
escol
ar 

El bullying es un 
fenómeno 
intencional de 
agresión injustificada 
y en gran 

medida cruel, 
persistente en el 
tiempo, que busca 
hacer daño a otro en 
el marco de

relaciones 
sociales de una 
cierta estabilidad. 

Para medir el 
bullying se 
utilizará el 
EBIPQ de Brighi 
et al., 2012 
traducido del 
inglés al 
castellano      por 
Ortega-Ruiz et 
al., 2016 a 
través de dos 
dimensiones 
compuestas   
por 
14 ítems (7 de 
victimización y 
7 

Agresión 

Verbal directa 
(Insultos, 
Rumores, 
Cismes) 

Verbal indirecta 
(Amenazas) 

Física (Golpes, 
Patadas, 

Empujones) 

Física indirecta 
(Daño a la 

propiedad del 
otro) 

Relacio
nal 

(Aislami
ento) 

8;9;10;1 
1;12;13; 

14 
Ordinal 

Agresor: 2 o más 
en los ítems de 

agresión y 
obtiene un 

puntaje de 1 o 
menos en los de 

victimización 



(Ortega, R, et al, 
2018). 

de agresión) de 
tipo Likert con 
cinco opciones 
de respuesta 
desde 0 a 4. 

Victimización 

Verbal directa 
(Insultos, 
Rumores, 
Cismes) 

Verbal indirecta 
(Amenazas) 

Física (Golpes, 
Patadas, 

Empujones) 

Física indirecta 
(Daño a la 

propiedad del 
otro) 

Relacio
nal 

(Aislami
ento) 

1;2;3;4; 
5;6;7 

Víctima de 
acoso escolar: 
De 2 o más en 
los ítems de 

victimización y 
1 o menos en 
los ítems de 

agresión 

Agresor-
victimizado: De 2 
o más tanto en

los ítems de
agresión como en 

los de 
victimización 



Anexo 3: Instrumentos 
ESCALA DE PROSOCIALIDAD 

Caprara et al., (2005) adaptada por (Chacaltana et al., 2019) 

Edad: Sexo: H M 

INSTRUCCIONES:  

El presente cuestionario sirve para medir CONDUCTAS PROSOCIALES en adolescentes. 

Marque para indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente actual de 
conducta prosocial. De acuerdo a la escala que se presenta a continuación: 1= ‘Nunca’, 
2= ‘Ocasionalmente’, 3= ‘A veces’,4= ‘A menudo, 5= ‘Siempre’ 

N° Preguntas Nunca Ocasionalmente A veces A menudo Siempre 

1 Me complace ayudar a mis 
amigos(as)/compañeros(as)/colegas en 
sus actividades. 

2 Comparto las cosas que tengo con mis 
amigos(as). 

3 Intento ayudar a otros. 

4 Estoy disponible para realizar actividades 
de voluntariado para ayudar a quienes lo 
necesitan. 

5 Soy empático con aquellos que están en 
necesidad. 

6 Ayudo inmediatamente a quienes están en 
situación de necesidad. 

7 Hago lo que puedo para ayudar a otros a 
evitar meterse en problemas. 

8 Siento intensamente lo que otros sienten. 

9 Estoy dispuesto a poner mis conocimientos 
y habilidades a disposición de los demás. 

10 Trato de consolar a aquellos que están 
tristes. 

11 Presto fácilmente dinero u otras cosas. 

12 Me pongo fácilmente en el lugar de los que 
están en situación de incomodidad. 

13 Trato de ser cercano(a) y cuidar de 
aquellos que lo necesitan. 

14 Comparto fácilmente con mis amigos(as) 
cualquier buena oportunidad que se me 
presente. 

15 Paso tiempo con aquellos(as) amigos(as) 
que se sienten solos(as) 

16 Siento inmediatamente cuando mis 
amigos(as) están incómodos(as), incluso 
cuando no me lo comunican directamente. 



CUESTIONARIO SOBRE ACOSO ESCOLAR  

Brighi et al., (2022) adaptado por Zeladita et al., (2022) 

Edad: Sexo: Hombre Mujer 

INSTRUCCIÓN:  
A continuación, encontrarás una serie experiencias o situaciones relacionadas al Bullying. 
Responda marcando “X”, según la frecuencia en que has vivenciado estas experiencias en 
el colegio. Ten en cuenta que no hay enunciados buenos, ni malos, ni correctos o incorrectos, 
sólo nos interesa tu opinión sincera.   

N° Preguntas Nunca Ocasionalmente A veces A menudo Siempre 

1 
Alguien me ha golpeado, me ha 
pateado o me ha empujado. 

2 Alguien me ha insultado. 

3 
Alguien le ha dicho a otras 
personas palabras malsonantes 
sobre mi 

4 Alguien me ha amenazado. 

5 Alguien me ha robado o roto mis 
cosas. 

6 He sido excluido o ignorado por 
otras personas. 

7 Alguien ha difundido rumores 
sobre mí. 

8 He golpeado, pateado o 
empujado a alguien. 

9 He Insultado y he dicho palabras 
ofensivas a alguien. 

10 He dicho a otras personas 
palabras ofensivas sobre alguien. 

11 He amenazado a alguien. 

12 He robado o estropeado algo de 
alguien. 

13 He excluido o ignorado a alguien. 

14 
He difundido rumores sobre 
alguien. 



Anexo 4: Ficha sociodemográfica 



Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada para Piloto 



 
 

     Anexo 6: Cartas de presentación de la escuela firmada para la muestra final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7:  Carta de presentación de la escuela firmada por la autoridad del centro 
donde ejecuto el estudio piloto. 



Anexo 8: Carta de autorización por la autoridad del centro donde ejecuto la 
investigación. 



 
 

Anexo 9: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido 
por la escuela de psicología que solicito cuando realizo el proyecto de 
investigación.  

  





 
 

Anexo 10: Autorización de uso del instrumento Escala de Prosocialidad 

 

  



Autorización de uso del instrumento EBIPQ 



Anexo 11: Consentimiento informado y asentimiento 
CONSENTIMIENTO INFORMADO (*) 

Título de la investigación: Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la 

provincia de Huaral, Lima, 2023. 
Investigadoras: Anchante Lozano Miluska Francheska 

   Sanchez Cuadros Xiomara Nikoll Cecilia 

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de 

una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre 

conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 

2023. Esta investigación es desarrollada por dos estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología 

de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad        

y         con         el         permiso         de         la         institución. 
Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden establecer estrategias de 

intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a conocer la conducta prosocial y 

bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. 

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

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales          y algunas preguntas sobre la investigación
titulada: “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la
provincia de Huaral, Lima, 2023.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en la hora de Tutoría en el
aula de clases correspondiente, de la institución.
Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán
anónimas.

Participación voluntaria: 
Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión 
será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 
Riesgo: 
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en 
el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 
Beneficios: 
Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No 
recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la comunidad educativa, 
sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud comunidad educativa. 
Confidencialidad: 
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos 
que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito 
fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 
determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Anchante Lozano, Miluska 
Francheska, email: manchantelo15@ucvvirtual.edu.pe 
y Docente asesor Mg. Damasco Flores, Jesus Liborio, email: jdamasof@ucvvirtual.edu.pe 

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

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 
Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 



 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL APODERADO** 
 
Título de la investigación: Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la 

provincia de Huaral, Lima, 2023. 
Investigadoras: Anchante Lozano Miluska Francheska 
                         Sanchez Cuadros Xiomara Nikoll Cecilia 
 
Propósito del estudio 
 
Se le invita a participar en la investigación titulada “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de 

una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre 

conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 

2023. Esta investigación es desarrollada por dos estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología 

de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad         

y         con         el         permiso         de         la         institución. 
Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden establecer estrategias de 

intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a resolver la conducta prosocial y 

bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 
1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación 

titulada: “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la 
provincia de Huaral, Lima, 2023.” 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en la hora de Tutoría en el 
aula de clases correspondiente, de la institución. 
Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 
anónimas. 

Participación voluntaria: 
Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su 
decisión será respetada. Posterior a que su hijo haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún 
problema. 
Riesgo: 
La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la investigación. Sin embargo, en el 
caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 
Beneficios: 
El estudio no va a aportar a la comunidad educativa, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse 
en beneficio de la salud comunidad educativa. 
Confidencialidad: 
Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. 
Garantizamos que la información recogida en la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será 
usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador 
principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

 
Problemas o preguntas: 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Anchante Lozano, Miluska 
Francheska, email: manchantelo15@ucvvirtual.edu.pe 
y Docente asesor Mg. Damasco Flores, Jesus Liborio, email: jdamasof@ucvvirtual.edu.pe 
Consentimiento 
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 
Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

 



ASENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la 

provincia de Huaral, Lima, 2023. 
Investigadoras: Anchante Lozano Miluska Francheska 

   Sanchez Cuadros Xiomara Nikoll Cecilia 

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de 

una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023.”, cuyo objetivo es determinar la relación entre 

conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 

2023. Esta investigación es desarrollada por dos estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología 

de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad        

y         con         el         permiso         de         la         institución. 
Tras obtener un resultado empírico que asegura y cuantifica la problemática, se pueden establecer estrategias de 

intervención acorde a las necesidades de la población beneficiaría, ayudando a resolver la conducta prosocial y 

bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la provincia de Huaral, Lima, 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 
1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas preguntas sobre la investigación

titulada: “Conducta prosocial y bullying escolar en adolescentes de una institución educativa de la
provincia de Huaral, Lima, 2023.”

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará en la hora de Tutoría en el
aula de clases correspondiente, de la institución.
Las respuestas al cuestionario serán         codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán
anónimas.

Participación voluntaria: 
Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión 
será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 
Riesgo: 
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en 
el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 
Beneficios: 
El estudio no va a aportar a la comunidad educativa, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse 
en beneficio de la salud comunidad educativa. 
Confidencialidad: 
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que 
la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera 
de la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 
determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Anchante Lozano, Miluska 
Francheska, email: manchantelo15@ucvvirtual.edu.pe 
y Docente asesor Mg. Damasco Flores, Jesus Liborio, email: jdamasof@ucvvirtual.edu.pe 
Consentimiento 
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 
Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 



 
 

       Anexo 12: Resultados del piloto 

Validez de contenido de la Escala de European Bullying Intervention 
Project Questionnaire (EBIPQ) 

Tabla 9  
Validez de contenido del EBIPQ 

 

En la tabla 1 se observa el resultado del análisis de validez de contenido a 

través de jueces de expertos, en la cual se solicitó el recuento de 5 expertos 

con relación al proyecto de investigación, a partir de sus respuestas se 

calculó el coeficiente V de Aiken, logrando valores aceptables superiores a 

.80 (Escurra, 1988). 

 
 
 
 

Ítem  1º Juez   2º Juez   3º Juez   4º Juez   5º Juez     

N°  P  R  C  P  R  C  P  R  C  P  R  C  P  R  C  Aciertos  
V de  
Aiken  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  1  
11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  

Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = Relevancia 
C = Claridad  



Tabla 10  
Análisis Preliminar de los ítems del EBIPQ (n=220) 

Ítem Respuestas % M DE g1 g2 IHC h1 ID Omega ordinal 
0 1 2 3 4 

F1 

1 38.8 40.6 16.4 2.7 1.4 0.87 1.46 1.37 0.53 .515 .432 <.001 

Ω
=.

92
7 

2 17.4 40.2 27.4 9.6 5.5 0.879 1.059 1.111 0.848 .658 .604 <.001 
3 24.2 34.7 26.5 9.1 5.5 0.989 0.618 0.606 1.814 .622 .558 <.001 
4 64.8 22.4 9.6 1.8 1.4 1.047 -

0.034 
-

0.216 3.355 .579 .504 <.001 
5 45.2 35.2 12.3 4.6 2.7 0.87 1.46 1.37 0.53 .538 .450 <.001 
6 20.5 48.4 20.5 6.4 3.7 0.879 1.059 1.111 0.848 .538 .433 <.001 
7 11.9 43.8 26.5 11.0 6.4 0.989 0.618 0.606 1.814 .604 .512 <.001 

F2 

8 22.8 64.8 10.0 1.4 0.9 0.93 0.87 0.91 0.63 .466 .445 <.001 

Ω
=,

86
5 

9 35.2 46.1 16.0 1.8 0.9 0.680 0.808 0.636 0.618 .407 .542 <.001 
10 22.4 66.7 9.1 1.4 0.5 1.062 0.869 0.834 1.158 .603 .585 <.001 
11 42.5 54.3 1.8 0.9 0.5 3.567 1.097 3.025 4.195 .491 .709 <.001 
12 47.0 48.9 3.2 0.5 0.5 0.93 0.87 0.91 0.63 .411 .706 <.001 
13 34.7 48.4 15.1 0.9 0.9 0.680 0.808 0.636 0.618 .378 .525 <.001 
14 40.2 52.5 5.5 1.4 0.5 1.062 0.869 0.834 1.158 .452 .429 <.001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; h1: comunalidad, Ω: Omega; F1: Victimización; F2: Agresión. 

En la tabla 2 se muestra el resultado del análisis de ítems, en la que se observa que la 

frecuencia de repuesta supera el 60% en muchos casos en la opción de respuesta 1= 

Ocasionalmente, lo que indica que en ocasiones han sido víctimas de bullying escolar, 

en relación con la simetría y curtosis en términos generales se encuentran dentro de 

un margen aceptable, a excepción del ítem 4 y 11, lo que señala que la distribución de 

los datos se ajusta a la normalidad; por otro lado, el IHC fue superior a .20 en todos 

los ítems, esto señala que todos los reactivos están relacionados (De los Santos Roig 

y Pérez, 2014); finalmente, las comunalidades fueron superiores a .40, señalando que 

los ítems miden la misma variable (Lloret et al., 2014). 



 
 

 
Tabla 11 
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del 
EBIPQ 
 

 
Muestra total 

(n= 220) 
Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

Χ²/ɡl RMSEA GFI  CFI TLI 
      .824 

Modelo original .3 .0841 .9  .9  
Valores aceptables  

(Escobedo, Hernández y 
Martínez, 2016)  

≤ 3 ≤ .05 ≥ .90  ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático 
medio; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= 
índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 3 se evidencia una validez adecuada con respecto a la estructura 

interna en el análisis factorial confirmatorio, el chi cuadrado entre grados de 

libertad fue de .3, el error de aproximación cuadrático medio fue de .08, el 

índice de bondad de ajuste fue de .9, índice de bondad de ajuste comparativo 

de .9 y el índice de Tucker de .82. 

Tabla 12 
 Confiabilidad por consistencia interna de la Escala del EBIPQ 

 
  Alfa de Cronbach ω de McDonald 

EBIPQ Total .769  .768  

Victimización .830  .833  

Agresión .739  .749  

 
La tabla 4 muestra el resultado del análisis de confiabilidad por consistencia 

interna, siendo ambos estadísticos de alfa y omega, adecuados ya que 

superan el .70 (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 

 



 
 

Escala de Prosocialidad  
Tabla 13  
Evidencias de validez de contenido por jueces expertos 

 
 

En la tabla 5 se visualiza el resultado del análisis de validez de contenido por 

medio del criterio de jueces, en la que se necesitó la evaluación de 5 expertos 

con respecto al tema de estudio, es así que, a partir de sus respuestas se 

procedió a calcular el coeficiente V de Aiken, obteniendo valores aceptables 

superiores a .80 (Escurra, 1988). 
 

Ítem  1º Juez   2º Juez   3º Juez   4º Juez   5º Juez     

N°  P  R  C  P  R  C  P  R  C  P  R  C  P  R  C  Aciertos  
V de  
Aiken  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
4  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
5  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
6  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
7  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
8  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
9  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
10  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  12  1  
11  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
12  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
14  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  15  1  
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 

Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = Relevancia 
C = Claridad  



 
 

Tabla 14 
Análisis Preliminar de los ítems de la Escala de Prosocialidad 
 

 
Ítem Respuestas % M DE g1 g2 IHC h1 ID Omega 

ordinal 1 2 3 4 5 

F1 

1 16.4 21.9 27.9 26.5 6.8 2.84 2.97 2.62 2.80 .724 .715 <.001 

Ω
=.

92
7 

3 11.4 27.4 27.4 20.5 13.2 1.199 1.213 1.252 1.218 .809 .811 <.001 
4 21.0 28.3 26.5 13.7 10.0 -0.091 0.124 0.352 0.253 .747 .741 <.001 
6 15.1 29.7 26.5 17.8 11.0 -0.913 -0.922 -0.759 -0.860 .732 .723 <.001 

F2 

2 13.7 19.2 22.8 32.0 11.9 3.08 2.62 2.38 2.69 .660 .686 <.001 

Ω
=,

84
9 

9 16.9 30.6 32.0 14.6 5.9 1.256 1.108 1.226 1.269 .587 .596 <.001 
11 29.2 30.1 20.5 13.2 6.8 -0.260 0.303 0.574 0.275 .514 .496 <.001 
14 21.5 25.6 26.0 16.4 10.5 -0.934 -0.540 -0.657 -0.935 .726 .754 <.001 

F3 

7 19.6 29.2 26.0 17.4 7.8 2.64 2.86 2.68 2.79 .684 .675 <.001 

Ω
=.

90
6 

10 20.1 24.2 21.5 17.8 16.4 1.201 1.368 1.199 1.268 .773 .781 <.001 
13 17.8 29.7 27.9 15.5 9.1 0.299 0.163 0.322 0.197 .746 .747 <.001 
15 18.7 24.7 27.4 17.4 11.9 -0.821 -1.189 -0.746 -0.954 .664 .652 <.001 

F4 

5 12.8 26.0 25.1 17.4 17.4 2.96 2.35 2.68 2.76 .609 .607 <.001 

Ω
=.

87
3 

8 29.7 29.7 23.7 10.0 6.8 1.330 1.199 1.145 1.245 .595 .590 <.001 
12 17.4 28.3 30.1 17.8 6.4 0.044 0.623 0.218 0.229 .712 .726 <.001 
16 16.4 28.8 26.0 17.4 11.0 -0.942 -0.464 -0.735 -0.845 .718 .736 <.001 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 
Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h1: comunalidad, Ω: Omega; F1: ayudar; F2: compartir; F3: cuidar; 
F4: Empatizar. 

 
La tabla 6 presenta el resultado del análisis de ítems, la frecuencia supera el 

30% de los casos, en la opción de respuesta 3= A veces y 4= A menudo, lo 

que indica que los adolescentes realizan acciones de compartir con  otros , 

en relación con la simetría y curtosis en términos generales se encuentran 

dentro de un margen aceptable, a excepción del ítem 1,2,7 y 5, lo que señala 

que la distribución de los datos se ajusta a la normalidad; por otro lado, el 

IHC fue superior a .20 en todos los ítems, esto señala que todos los reactivos 

están relacionados (De los Santos Roig y Pérez, 2014); finalmente, las 

comunalidades fueron superiores a .40, señalando que los ítems miden la 

misma variable (Lloret et al., 2014). 



Tabla 15 
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de 
la Escala de Prosocialidad 

Muestra total 
(n= 220) 

Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 
Χ²/ɡl RMSEA GFI CFI TLI 

Modelo original 2.23 .0750 .9 .9 .9 
Valores aceptables  

(Escobedo, Hernández y 
Martínez, 2016)  

≤ 3 ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación 
cuadrático medio; GFI= Índice de bondad de ajuste; CFI= Índice de bondad de ajuste 
comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

En la tabla 7 se evidencia una validez adecuada con respecto a la estructura 

interna en el análisis factorial confirmatorio, el chi cuadrado entre grados de 

libertad fue de 2.23, el error de aproximación cuadrático medio fue de .08, el 

índice de bondad de ajuste fue de .9, índice de bondad de ajuste comparativo 

de .9 y el índice de Tucker de .9. 

Tabla 16 
 Confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Prosocialidad 

Alfa de Cronbach ω de McDonald 

Escala de Prosocialidad .950 .949 

Ayudar .887 .888 

Compartir .805 .810 

Cuidar .865 .867 

Empatizar .829 .834 

En la tabla 8 se evidencia el resultado del análisis de confiabilidad de la 

escala, en la que se calcularon los coeficientes alfa y omega, hallándose una 

buena fiabilidad en la escala total y las dimensiones, ya que superan los 

valores de .70 (Campo-Arias y Oviedo, 2008). 



 
 

Anexo 13: Criterios de jueces de los instrumentos  

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 
 

  



 
 

          Anexo 14: Sintaxis del programa usado 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(PROSOCIAL, Ayudar, Compartir, Cuidar, Empatizar, 

VICTIMIZACIÓN), 

    median = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    sw = TRUE) 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(PROSOCIAL, VICTIMIZACIÓN), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    n = TRUE, 

    ci = TRUE, 

    plots = TRUE, 

    plotDens = TRUE, 

    plotStats = TRUE) 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(VICTIMIZACIÓN, Ayudar, Compartir, Cuidar, Empatizar), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE, 

    plots = TRUE, 

    plotDens = TRUE, 

    plotStats = TRUE) 

jmv::ttestIS( 

    formula = PROSOCIAL ~ Género, 

    data = data, 

    vars = PROSOCIAL, 

    students = FALSE, 

    mann = TRUE, 

    effectSize = TRUE, 



 
 

    desc = TRUE, 

    plots = TRUE) 

jmv::ttestIS( 

    formula = VICTIMIZACIÓN ~ Género, 

    data = data, 

    vars = VICTIMIZACIÓN, 

    students = FALSE, 

    mann = TRUE, 

    meanDiff = TRUE, 

    effectSize = TRUE, 

    desc = TRUE, 

    plots = TRUE) 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(NivelesProsocial, NivelesAyudar, NivelesCompartir, 

NivelesCuidar, NivelesEmpatizar), 

    freq = TRUE, 

    bar = TRUE) 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = NivelesVictimización, 

    freq = TRUE, 

    bar = TRUE) 

 

 
 

 

  



Anexo 15: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 
investigación 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestig
ador.do?id_investigador=292471 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestig
ador.do?id_investigador=292460 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do
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