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RESUMEN 

Esta investigación se basó en la problemática de la victimización entre 

iguales, es una realidad que se ve a nivel mundial, donde las víctimas, son los más 

afectados, teniendo como consecuencias autoestima baja, depresión e ideas 

suicidas; es por ello que este estudio, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la victimización escolar entre iguales y autolesiones sin intención suicida en 

adolescentes residentes de Ancón, fue un estudio de diseño cuantitativo, asimismo, 

fue de corte transversal, con un alcance correlacional, a su vez, fue descriptivo – 

comparativo. Tuvo una población de adolescentes entre los 12 a 17 años, siendo 

una muestra censal de 486 estudiantes. Los resultados encontrados fueron que 

existe una relación leve y directa entre ambas variables (p<.001, rs= .393), en la 

misma línea se pudo observar que no existen diferencias en los rangos promedios 

de victimización escolar según sexo y edad (p> .001), sin embargo, con la variable 

de autolesiones se evidencio una diferencia significativa según el sexo (p< .001), 

caso contrario según la edad no existen diferencias (p< .001). Se concluye que de 

la muestra los niveles de victimización escolar se encuentran en un nivel medio 

representado por el 49,13% y en las autolesiones se observó un nivel bajo con un 

53,74%.

 

Palabras clave: Adolescentes, victimización, entre pares, autolesiones, bullying. 
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ABSTRACT 

This research was based on the problem of victimization among peers, it is a 

reality that is seen worldwide, where the victims are the most affected, having as 

consequences low self-esteem, depression and suicidal ideas; That is why this 

study aimed to determine the relationship between peer school victimization and 

self-injury without suicidal intent in adolescents residing in Ancon. It was a 

quantitative design study, and it was also cross-sectional, with a correlational scope, 

to In turn, it was descriptive – comparative. It had a population of adolescents 

between 12 and 17 years old, with a census sample of 486 students. The results 

found were that there is a slight and direct relationship between both variables 

(p<.001, rs= .393), along the same lines it could be observed that there are no 

differences in the average ranges of school victimization according to sex and age 

(p > .001), however, with the self-harm variable, a significant difference was evident 

according to sex (p< .001), otherwise there were no differences according to age 

(p< .001). It is concluded that in the sample the levels of school victimization are at 

a medium level represented by 49.13% and in self-harm a low level was observed 

with 53.74%. 

Keywords: Adolescents, victimization, among peers, self-harm, ullying 
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I. INTRODUCCIÓN

La problemática del bullying aparece desde años atrás y ha sido una 

constante en el contexto escolar. Así pues, al hablar sobre esta, se entiende como 

comportamiento no deseado y agresivo (Loret et al., 2019), que tiene repercusiones 

negativas a nivel físico y psicológico en el agredido (Lazo et al., 2022). De hecho, 

muchas organizaciones e instituciones se han dedicado al estudio de los datos de 

prevalencia del acoso escolar. En ese contexto, aparece la Internacional Bullying 

sin Fronteras (BCF, 2021), indicando que, a nivel mundial, 6 de cada 10 niños 

sufren a diario algún tipo de acoso. 

Esta información refleja que el acoso escolar está presente en casi todas las 

escuelas, siendo siempre la víctima, el actor de esta dinámica perversa, el que lleva 

la peor parte (Chan y Márquez, 2021). Las repercusiones en la salud mental y/o 

emocional en estos son variadas y no distingue, raza ni edad, siendo los 

adolescentes los más vulnerables a sufrir de agresiones en sus diversas 

manifestaciones, por parte de sus compañeros en el ámbito escolar (Cava y Buelga, 

2018). A partir de estos acontecimientos, las víctimas pueden empezar a 

experimentar sensaciones y emociones desagradables, llegando a manifestarse en 

episodios depresivos y ansiosos, desencadenando en ocasiones, la ideación 

suicida (Fuentes et al., 2019). 

Ante esto, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar 

(AEPAE, 2022) en colaboración con su publicación del Sindicato Técnicos en 

Enfermería (SAE) hace mención que, en Europa que 24 millones de niños padecen 

del acoso escolar, en España, el acoso escolar entre los años 2021 y 2022 se 

detectó 11.229 casos severos de bullying, el cual es el factor principal de los 

suicidios. 

En la misma línea, la BCF (2021) menciona que, el país de México se 

encuentra como primero, en el acoso escolar 7 de cada 10 adolescentes sufren de 

bullying a diario, quedando como el primer país a nivel mundial con 180.000 casos 

de acoso escolar. En complemento de lo mencionado, en China de igual manera 

se manifiesta que casos bullying son alarmantes con 150.000 casos en el país. 
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La realidad parece encontrar suficiente evidencia para proponer parámetros 

y directrices que enfoquen este tema con seriedad, ya que impacta negativamente 

en la víctima, deteriorando su autoestima, provocando autolesiones, depresión e 

incluso conducir al suicidio (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

[UNICEF], 2019). En complemento, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021), menciona en su Plan 

Internacional, que 246 millones de niños y adolescentes, son afectados por el acoso 

escolar, tanto como en el interior o exterior de las instituciones educativas. 

Precisamente, los adolescentes inmersos en esas situaciones conviven 

diariamente con el maltrato, el cual trunca su libre expresión, educación, el 

desarrollo social, la personalidad, lo que deriva en emociones negativas, causando 

rechazo al entorno académico. Ahora bien, la realidad en el contexto peruano no 

se encuentra tan alejada de otras en cuanto al bullying. Esto se expresa en el 

siguiente dato: el portal de Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre 

Violencia Escolar (SISEVE, 2023) señala que desde el año 2013 al 2023, se 

registraron 59,545 reportes de casos de violencia escolar, tanto física como 

psicológica (Ministerio de Educación [MINEDU], 2022). 

Ahora bien, es de conocimiento que las consecuencias para la víctima de la 

violencia escolar son diversas, tomando en cuenta la complejidad del fenómeno y 

que afecta física y psicológicamente al adolescente, además, de limitar en demasía 

sus relaciones sociales (Cava y Buelga, 2018). Respecto a este punto, la BCF 

(2021) hace mención que el Perú que entre los años 2020 y 2021 se reportaron 

15.558 casos graves de bullying en el país. 

A su vez, la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019) 

menciona que el 41% de estudiantes entre las edades de 12 a 17 años pasaron en 

algún momento por la violencia psicológica, 2,9% por violencia física y el 24,6% 

pasaron por ambos tipos de violencia. Bajo esta perspectiva, se observa y evidencia 

con notoriedad que la victimización escolar entre iguales se da con suma frecuencia 

a nivel nacional, puestas de manifiesto a través de las estadísticas, sin encontrarse 

respuestas efectivas para su atenuación. 
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Además, la población de adolescentes del distrito de Ancón representa en 

buena medida una parte importante de esta localidad, con un 10.5% del total según 

la Municipalidad de Ancón (MDA, 2022), resultando imprescindible conocer ciertos 

indicadores respecto a la manifestación de las variables de estudio en este grupo 

etario. 

Por lo descrito anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es la relación entre la victimización escolar entre iguales y 

autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023? 

La siguiente investigación se basa en tres tipos de niveles de justificación: 

teórico, metodológico, practico y social. A nivel teórico, esta investigación busca 

generar conocimientos de interés en futuras investigaciones relacionadas al tema 

investigado. En nivel metodológico, busca corroborar la validez y confiabilidad de 

dichas pruebas que se hará uso en una población, para los resultados esperados. 

Asimismo, a nivel práctico, ayudara a presentar aspectos favorables ante la 

problemática que se va investigar y por último a nivel social, se busca conceder una 

información valiosa para profesionales en psicología educativa y clínica, a su vez 

se tiene la finalidad de crear planes de protección e intervención, para reducir la 

victimización entre iguales y las autolesiones en adolescentes. 

Partiendo de todos los argumentos citados con antelación, se plantea como 

objetivo general: Determinar la relación entre la victimización escolar entre iguales 

y autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023; 

teniendo como objetivos específicos: a) Establecer la relación entre la victimización 

escolar y los niveles autolesiones sin intención suicida, b) Establecer la relación 

entre las autolesiones sin intención suicida y las dimensiones de la victimización 

escolar, c) Establecer la relación entre la victimización escolar y las autolesiones 

sin intención suicida según sexo , d) Comparar la victimización escolar de manera 

general según sexo y edad, e) Comparar las autolesiones sin intención suicida de 

forma general según sexo y edad, f) Describir los niveles de la victimización escolar 

y autolesiones sin intención suicida de manera general en adolescentes residentes 

de Ancón, 2023. 
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Por esa razón, se menciona la siguiente hipótesis general: Existe relación 

estadísticamente significativa y directa entre victimización escolar entre iguales y 

autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023; 

también se obtiene las hipótesis específicas, a) Existe relación estadísticamente 

significativa y directa entre victimización escolar entre iguales y los niveles de 

autolesiones sin intención suicida, b) Existe relación estadísticamente significativa 

y directa entre las autolesiones sin intención suicida y las dimensiones de 

victimización escolar, c) Existe relación estadísticamente significativa y directa entre 

victimización escolar entre iguales y las autolesiones sin intención suicida según 

sexo, d) Existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la 

victimización escolar según sexo y edad, finalmente e) Existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las autolesiones sin intención suicidas 

según sexo y edad en adolescentes residentes de Ancón, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

Ahora bien, se realizó una revisión detenida de la literatura con el afán de 

recopilar estudios previos que hayan perseguido objetivos similares al presente 

estudio. Para tal fin, se consultó a bases de datos confiables, tales como, EBSCO, 

SCOPUS, SCIELO, REDALYC, ETC. Enseguida, se reportan los principales 

hallazgos. 

En el ámbito nacional, aparece Baños (2023), quién realizó una investigación 

no experimental y alcance correlacional explicativo, con el objetivo primordial de 

conocer la acción del bullying sobre las autolesiones sin intención suicida. El cual 

utilizó las siguientes escalas European Bullying Intervention Project Questionnaire 

(EBIPQ) e Inventario de Declaraciones sobre Autolesión (ISAS). Se utilizó una 

muestra de 1249 adolescentes, con edades entre 10 a 19 (M=15, DE= 1,49), siendo 

44% mujeres y el 56% hombres. Los resultados correlacionales de interés indicaron 

una correlación significativa, directa y moderada entre el bullying y las autolesiones 

sin intención suicida en los participantes (r=.45, p< .001). Se concluye, que las 

variables están correlacionadas. 

Por su parte, Lazo et al. (2022) llevó a cabo un análisis de tipo descriptivo 

comparativo y de corte transversal, cuyo propósito fue de conocer los niveles de 

prevalencia de acoso escolar en adolescentes peruanos. La muestra total fue de 

1569 adolescentes, con edades en un rango de 12 a 17 años. Los resultados más 

relevantes indican que, las mujeres padecen 49% de acoso psicológico, 1,6% 

acoso físico y 20,5% ambos tipos de acoso, por otro lado, en los varones, se 

obtuvieron que 27,4% pasan por el acoso psicológico, 5,1% de manera física y el 

24,2% por ambos tipos de acoso, existiendo una asociación entre el sexo y los tipos 

de acoso (p<.001). A partir de los resultados, se concluye que el acoso escolar 

presenta indicadores manifiestos en la muestra de estudio. 
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Asimismo, Ameniya et al. (2022) investigo acerca de la victimización en 

adolescente, el cual un estudio transversal analítico, en adolescentes de primero a 

quinto de secundaria, de dos entidades una publica y otra privada, dando el total 

de 1160 estudiantes, entre las edades de 11 a 21 (ME=14), encontrando que 433 

(37,3%) son víctimas de violencia escolar entre iguales, por sexo se encontró que 

en lo masculino el 41,8% son afectados del bullying, y en lo femenino el 31,9% 

pasan por lo mismo. 

Por otro lado, a nivel internacional, Zhao et al. (2023) realizó un trabajo en el 

que buscó conocer entre otros aspectos, el papel de la victimización escolar en la 

manifestación de las conductas de autolesión no suicidas. En dicha investigación 

se utilizó las siguientes escalas Functional Assessment of Self-Mutilation (FASM) y 

Multidimensional Peer Victimization Scale (MPVS). De diseño no experimental y 

alcance explicativo, con un total de 1783 adolescentes chinos entre 12 a 18 años, 

internados en 14 hospitales psiquiátricos, siendo el 82.1% mujeres. Respecto a los 

resultados, se encontró que hubo un puntaje promedio de 36.32% en victimización 

escolar y 23.12% en autolesiones sin intención suicida, encontrándose en ambos 

casos, diferencias estadísticamente significativas según género (p<.001). En tanto, 

se realizó un modelo SEM para conocer el papel mediador de la victimización entre 

pares y las autoflagelaciones sin intención suicida. Así pues, se reportó un 

coeficiente de regresión directo y significativo (β=.214, p<.001) entre la 

victimización escolar y las autoflagelaciones sin intención suicida en los evaluados. 

Dando hallazgos refieren relación entre las variables mencionadas. 

En tanto, Wei et al. (2022) ejecutó un trabajo de diseño no experimental y 

alcance explicativo correlacional, con el objetivo de conocer el efecto del acoso 

entre pares en la aparición del autolesionismo deliberado en adolescentes chinos. 

Para dicha investigación se utilizó las siguientes escalas Peer Victimization was 

Assessed by the Chinese versión of the Olweus Bullying Questionnaire T1 y 

Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI). La muestra fue de 2381 estudiantes de 

escuelas secundarias chinas, con edades entre 12 a 17 años (ME=13.38, DE=.59), 

51.2% varones. En cuanto a los principales resultados, la incidencia de las 

autolesiones deliberadas alcanzó un 34.4%. En tanto, la victimización entre pares 

derivó en diferencias estadísticamente significativas según el sexo (t=7.42, p<.001), 

siendo los hombres lo más perjudicados. Además, se obtuvo una relación directa y 
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significativa entre la victimización entre pares y las autolesiones deliberadas en los 

adolescentes evaluados (r=.21, p<.001). Si bien el estudio contó con un alcance de 

mayor complejidad, es necesario resaltar que, dentro de los supuestos previos para 

el diseño de modelos explicativos, se debe corroborar primero la relación entre las 

variables a estudiar. 

Asimismo, Bilgin et al. (2022) realizó un estudio de alcance explicativo para 

conocer la interacción de las autoagresiones sin intención suicida y la victimización 

por parte los pares en niños y adolescentes alemanes e ingleses. El cual se utilizó 

un cuestionario de 5 items, donde se puede medir las dimensiones física, verbal y 

relacional que midió la victimización entre iguales y para la otra variable se utilizó 

un filtró donde indican los tipos de autolesiones. Para este fin, contaron con una 

muestra total de 769 participantes, entre 9 a 19 años (ME=16.77, DE=2.01), de los 

cuales, el 45.9% fueron mujeres. Además, se aplicaron tres instrumentos de 

medida, como por ejemplo el Bullying Perpetration/ Victimization Scale. Respecto a 

los resultados de interés para la presente investigación, se encontró una correlación 

directa y significativa entre la victimización entre pares y las conductas de 

autolesión no suicidas (r=.43, p<.001). Así pues, el resultado de la correlación 

supone un paso previo para el diseño de modelos explicativos de mayor 

complejidad. 

Seguidamente, Li et al. (2022) desarrolló una investigación en el contexto 

chino, persiguiendo el objetivo de conocer el papel mediador de la victimización 

escolar y las conductas de autolesiones no suicidas en adolescentes escolarizados. 

Con un diseño no experimental y alcance explicativo- relacional, con una muestra 

de 667 adolescentes entre 12 a 15 años (ME=12.81, DE=.48), siendo 46% mujeres. 

Así pues, los resultados principales reportaron que el 16.34% de adolescentes, 

presentó conductas de autolesión no suicida. El cual utilizaron escalas para medir 

ambas variables entre ellos, Te Chinese version of the peer victimization 

questionnaire was adopted to assess peer victimization y NSSI was using the 

Chinese version of the NSSI questionnaire. Encontrando una correlación directa, 

significativa y moderada entre las variables de victimización escolar y las 

autolesiones sin intención suicida (r=.25, p<.001). En tanto, se reportan 

correlaciones entre otras variables que se incluyeron en el modelo explicativo final, 

lo que supone un paso previo relevante para el diseño de este. 
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Por otro lado, Wang y Liu (2022) llevaron a cabo un estudio en el contexto 

chino, con el objetivo de conocer la relación entre al acoso escolar y autolesiones 

no suicidas en niños y adolescentes migrantes. Para dicho estudio, se utilizó 

Multidimensional Peer-Victimization Scale, asimismo para la otra variable se utilizó 

Deliberate Self- Harm Inventory (DSHI). Así pues, la investigación de diseño no 

experimental y corte transversal contó con una muestra de 650 sujetos, con edades 

entre 10 a 15 años (ME=13.37, DE=1.48), siendo el 51.08% varones. Asimismo, los 

resultados más esenciales refieren que, el 18.9% de los calificados, han participado 

en uno o más comportamientos de autolesiones no suicidas. Además, se reporta 

que los varones tienen mayor frecuencia de victimización en comparación con las 

niñas (p<.001). Finalmente, se obtuvo una relación directa y significativa entre las 

variables de victimización escolar y autolesiones sin intención suicida (r=.32, 

p<.001). Se concluye que las variables de estudio guardan relación. 

Por otro lado, García et al. (2022), en su estudio tuvo como objetivo evaluar 

los pensamientos y el comportamiento de las autolesiones en adolescentes 

españoles, con una muestra de 685 entre las edades de 13 – 18 (M=15,58, DT= 

1.08; 60,9% mujeres), encontrando que el 16,8% presento estas conductas y el 

19% pensó en este tipo de conducta, donde las mujeres tuvieron mayor presencia 

de autolesiones y a su vez deseos suicidas. 

Asimismo, en la misma línea esta Toan et al. (2021) en su estudio cuya 

finalidad fue examinar el porcentaje de experiencia de acoso durante los últimos 3 

meses, mediante un estudio transversal en cuatro instituciones educativas, con 712 

estudiantes de secundaria con la prevalencia de agresión física, verbal y social, 

dando los resultados que las mujeres el 7% pasan por un acoso físico, 33,1% está 

asociado a lo social, y por último el 11,8% pasan por una violencia verbal, por otro 

lado en los hombres 10,4% se basa en lo físico, 28,5% lo social y 12,1% por la 

agresión verbal, en cual se puede observar diferencia significativas en ambos sexo 

en cada tipo de agresión hay diferencias de porcentajes. 
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Se llama victimización escolar entre iguales, a la agresión física o psicológica 

que sufre un estudiante dentro de una institución educativa, por ello, el psicólogo 

Dan Olweus eligió la palabra bullying, del cual proviene del inglés “bull”, que tiene 

como significado toro, el cual quiere decir que la conducta de la persona, se basa 

en sobre pasar de otro, también se le conoce como intimidación, acoso, 

hostigamiento. (Revista Cubana de Medicina General Integral, 2017). 

El bullying o la violencia es un fenómeno muy complejo, ya que se hicieron 

diversos estudios con respecto a ello. Es así que, desde un enfoque epistemológico 

podemos mencionar una construcción social de la realidad, el cual se basa, en que 

la vida cotidiana implica muchos fenómenos compartidos por la comunidad, en ello 

afirmamos que las personas crean una sociedad y esto se convierte en una realidad 

objetiva (Berger y Luckmann, 2010, pp. 60-61). A su vez, desde el mismo punto, se 

conoce aspectos relevantes como el hecho de que los seres humanos estamos 

expuestos a situaciones imprevistas, que están fuera de nuestro alcance, y que 

ponen a prueba nuestra convivencia moral (Nusbaum, 2021). 

Asimismo, para hablar de acoso escolar y bullying, hay diferencias, para ello 

se debe de distinguir la agresividad y la violencia, el cual la agresión es algo innata 

y biológica, que fluye de manera automática ante ciertos estímulos (Sanmartín, 

2007). Es por ello, que Olweus (1973) lo define como un aspecto violento, el cual 

se da entre acompañantes, esta problemática se da continuamente en el contexto 

escolar, en donde la víctima es expuesta a constantes actos negativos, por uno o 

más estudiantes, sin tener mecanismos de defensa. Por otra parte, Fernández y 

Palomero (2001) menciona que dentro de este contexto se puede producir estas 

conductas violentar, entre profesores a alumnos, alumnos a profesores, entre 

profesores, entre alumnos, etc. Dando que en el último caso es cuando se habla 

del maltrato entre iguales, también lo podemos llamar bullying o acoso escolar. 

El acoso escolar es aquel que está presente en el ámbito escolar, en el cual 

están presentes comportamientos de agresión, burlas de unos alumnos (agresores) 

hacia otros (victimas), sin embargo, en algunos casos el agresor puede ser víctima 

y agresor, estos tipos de conductas buscan dañar de manera física y psicológica a 

escolares vulnerables (Velázquez et al. 2011). 
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Asimismo, Martin y Reidl (2013) menciona que, otro criterio para esta 

problemática es el anhelo de hacer daño, esto se presenta mediante conductas 

agresivas. De igual manera, Alcántara (2008) nos dice que el acoso escolar como 

la intimidación y abuso entre estudiantes, que se da reiteradas veces, a una 

distancia fuera de los adultos, con la intención de humillar e intimidar a una víctima 

vulnerable, que sufren por parte de su agresor que, a través de la agresión física, 

verbal o social, que da como consecuencia la victimización psicológica y el rechazo 

social. Asimismo, Urra (2017) nos dice que el acoso escolar, son conductas o 

acciones físicas o psicológicas, con la intención de causar daño, en repetitivas 

veces, hacia un alumno vulnerable. 

Además, Oñate y Piñuel (2005) describe que no solo el acoso escolar es 

violencia física, sino que también son: la limitación social (aquella conducta en 

donde está presente el aislamiento social o rechazo de la víctima), hostigamiento(se 

basa en el comportamiento ofensivo, y acoso psicológico), manipulación (aquel que 

se centra en el daño de la imagen de la persona que es la victima), dominación del 

agresor (el afectado se siente dominado por el atacante, quiere decir que realiza 

acciones contra su voluntad), y por último la exclusión social ( en donde el abusador 

expulsa al agraviado, de que tenga una integración con sus compañeros). 

Por su complejidad, World Vision (2017) menciona que existen cuatro tipos 

de bullying más frecuentes: son lo físico, emocional, verbal, ciber acoso. Bullying 

Físico (se basa entre cualquier tipo de interacción que hay entre agresor y víctima, 

se basa en los golpes severos, palizas, entre otros que esté relacionado con daño 

físico hacia el afectado), en segundo lugar, se encuentra el bullying emocional o 

también llamado acoso psicológico (el maltrato se da a espaldas del agraviado, esto 

es una forma de agresión muy complicado de detectar), por otro lado, el acoso 

verbal (es un abuso escolar más utilizado, con el propósito de atacar a la víctima 

destacando sus características físicas, psicológicas o sociales, dando el resultado 

de una baja autoestima en el afectado), y por último el ciber acoso (el cual se da 

mediante la tecnología, es un agobio verbal, que se da mediante las redes sociales). 
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El Ministerio de Educación (MINEDU, 2018) señala que hay dos formas de 

contrastar el acoso escolar, de forma directa (son los más comunes, mediante 

agresiones, humillaciones, los apodos hacía la victima), y la otra manera es de 

forma indirecta (se basa en excluir al agredido, mediante amenazas, a través de 

rumores acerca de sus características). 

Por otro lado, Díaz y Aguado (2005) señala que las situaciones del acoso 

escolar, se caracterizan por aislamiento social, donde se observa la falta de 

comunicación, asertividad, inseguridades y baja autoestima en quien lo padece. 

Asimismo, Medina y Díaz (2017) explica los perfiles que tiene la víctima, a nivel 

físico, mencionan que el afecto es más débil físicamente, tiene un rasgo diferente 

que al resto, en la personalidad, estos son muy tímidos, falta de comunicación, 

seguridad, autoconfianza, a su vez en lo social, tienen dificultades de entablar 

amistades, no suelen participar en grupos y por ultimo a nivel familiar, son escolares 

que suelen ser muy sobreprotegidos por sus padres, a su vez suelen ser 

controladores con ellos. Por otro lado, corroborando la información, MINEDU (2018) 

menciona que el agredido, sus características y conductas son distintos, es por ello 

que el agresor o agresores lo perciben como un motivo para lastimar de manera 

física o psicológica. Por otro lado, Cerezo (2006) agrega que los victimarios suelen 

ser escolares que presenta poco autocontrol con sus relaciones, cierta introversión 

y ansiedad, a su vez se observan en un ámbito familiar de sobreprotección con 

comportamiento pasivo. 

Por ello, Fernández (2006) da a conocer que el tipo de victima típica, el cual 

se basa en que la víctima se caracteriza por sus inseguridades, miedo, baja 

autoestima, comunicación escasa, mínima asertividad, dando que el victimario 

interpreta que el problema radica en sí mismo. En la misma línea, está la victima 

pasiva, cuyas facetas se basan en la ansiedad y tienen reacción agresiva, tienden 

a generar tensión e irritación a su alrededor (Olweus, 2006). 
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En contraste como consecuencia, para aquel que sufre este tipo de maltrato 

tiene como resultado, miedo de ir a la escuela, tienen bajo rendimiento escolar, 

reducción de autoestima, alteraciones alimenticias, padecer de alteraciones de 

sueño, evidencias de daño físico, suelen llegar a tener conductas agresivas con 

otros escolares (Elliot, 2022). Asimismo, MINEDU (2018) da a conocer algunas 

señalas de alertas en los afectados, quejas físicas, creación de excusas para evitar 

la escuela, bajo rendimiento académico, tienden a aislarse y tener pocas amistades. 

Debido a esto, algunos conceptos que están relacionados, es la agresividad, 

es una conducta básica y primaria, que tienen los seres vivos (Carrasco y Gonzales, 

2006). Por otro lado, Baños (2005) nos da a entender que es un tipo de estrategia 

adaptativa, se refiere que entre más fuerte sea la agresividad, se logra anteponer 

entre sus competidores. Esto se encuentra vinculado con la agresión, que se 

entiende como una acción y reacción, con el propósito de hacer daño (Chauz, 

2012). Asimismo, Muñoz (2000) lo considera como un tipo de conducta, que 

transmite la agresión mediante gestos, palabras, etc. Aquel que tiene como origen 

siendo el agresor y terminando en un destino siendo la víctima. 

Por otro lado, se toma en cuenta algunas teorías relacionadas con el acoso 

escolar, está el aprendizaje social de Bandura (1976, citado por Santiago, 2021) el 

cual se da conocer que las conductas agresivas son imitadas, desde la observación. 

Por otro lado, se debe de tener en cuenta que las imitaciones influyen en los 

adolescentes y lo toman como hábitos ya sean de comportamiento, normas y 

autocontrol (García y Sancha,1985). Esta teoría toma relación con modelos 

cercanos al aprendizaje, dando como resultado el acoso escolar, estos estilos de 

aprendizaje se pueden dar en el hogar, donde la familia es el modelo de imitación 

de los escolares. 

Por otro lado, está la teoría de modelo ecológico que hace mención que se 

debe de analizar desde una perspectiva evolutiva de distintos niveles, el cual se 

incluye la interacción de los estudiantes dentro de la institución educativa, también 

lo que existe dentro de la familia, asimismo, agregar la colaboración entre la escuela 

y la familia, a ello se debe agregar el efecto de los medios de comunicación, a su 

vez, el conjunto de creencias, valores y la estructura de la sociedad (Díaz et al., 

2011). De acuerdo a Bronfenbrenner (1979) hace mención que el ser humano está 

envuelto por distintos sistemas que influyen en su desarrollo. Entendemos por 
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desarrollo humano la interacción que hay entre individuos y los diversos sistemas 

en la cual se desenvuelven. Es por ello que Román (2016) menciona que 

Bronfenbrenner divide la teoría ecológica en cuatro niveles o sistemas: el 

microsistema, se basa en el nivel que está más cerca de la persona que pueden 

ser la familia, la escuela, el grupo de iguales, que está relacionado con las 

actividades y las relaciones interpersonales, que la persona experimenta en su 

entorno en el cual participa, como segundo nivel esta, el mesosistema, esta 

comprende en la participación que tiene el individuo en dos o más entornos en 

donde participa constantemente, en los estudiantes puede ser el grupo de 

compañeros o la escuela, asimismo, se encuentra en nivel del exosistema se basa 

en uno o más entornos en el cual el individuo no está incluido de manera directa, 

sin embargo, si ocurren hechos que si afectan en los entorno en donde la persona 

si está incluida directamente, y por último se encuentra el nivel del macrosistema, 

se basa en los entornos culturales que influyen en los otros tres niveles que se 

planteó anteriormente, modificando los valores culturales, económicos, políticos de 

la sociedad. 

Dicho lo anterior, Cava y Buelga (2018) indican que el estudió de la 

victimización escolar entre pares, deben considerarse tres dimensiones: verbal, 

físico y relacional. 

Primera dimensión es la victimización Verbal, el cual se caracteriza por 

agresiones de manera oral, como insultos, gritos y burlas, la victimización física 

como segunda dimensión, se basa en los golpes, empujones y patatas por parte 

del agresor a la víctima, y por último la victimización relacional esto se da mediante 

la exclusión, rechazo y marginación social. 

Las autolesiones no suicidas, por otra parte, son aquellas que se basan en 

realizarse daño uno mismo sin intención suicida, se dice que esto se da por un 

método inconsciente de angustia psicológica (Flores et al., 2018). Este término, 

proviene del inglés Non suicidal self-ijury, también es conocida por las siglas NSSI, 

a su vez nos menciona que son conductas que uno mismo se provoca, 

quemaduras, cortes, y golpes (Gonzáles et al., 2016). Por otro lado, Fleta (2017) 

nos brinda lo siguiente, que estas actitudes, son conductas de daño, que el 

adolescente se hace en su propio cuerpo de manera deliberada, con ausencia 

suicida. 
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El pensamiento de Foucault, según su filosofía y su ética de cuidado de sí 

mismo, nos menciona que implica relacionarse con otros, establecer una relación 

consigo mismo (Garces y Giraldo, 2013). Por ende, si de alguna manera las 

relaciones que presenta el individuo influyen de manera negativa, habrá cambio en 

el cuidado de sí mismo de persona, provocando en algunos casos las autolesiones. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) menciona a las 

autolesiones que es aquello cuando alguien se lastima, para que afronten o 

expresen sentimientos de angustia emocional o cierta confusión, sin la intención de 

suicidarse. De la misma manera Nock (2010, citado por Gloria y Gloria, 2022) nos 

da a entender que el autolesionismo es aquella lesión directa e intencional hacia la 

piel, como quemaduras, cortes, golpes, etc. En la misma línea, Agüero et al. (2018), 

nos dice que esta clase de autoflagelación tiene como propósito encontrar un alivio 

a ciertas emociones negativas o la solución de conflictos interpersonales, a su vez 

agrega que se da especialmente en adolescentes, y más en mujeres. 

Asimismo, en un estudio sistemático acerca de las autolesiones, menciona 

lo siguiente que en los adolescentes hay diferentes variantes, es decir diferencias 

en las etapas de la adolescencia temprana o incluso en la niñez, aumentando en la 

etapa media y tardía, a su vez, menciona que otros investigadores señalan que las 

mujeres tienen un aumento más progresivo en la adolescencia media, mientras que 

en los hombres las conductas son más estables (De la Fuente, 2018). 

En relación a las ideas anteriores, se mencionan algunas teorías o modelos 

que estén relacionadas con las autolesiones. La teoría del autocastigo, que está 

relacionada con la baja autoestima, culpabilidad, ideas cognitivas que no merecen 

afecto o no son merecedores de ello, esto se da más que nada en adolescentes, 

que son más vulnerables, en esa etapa (Fleta, 2017). Por otro lado, está la teoría 

de biológica-genética se da a conocer que existen factores que están relacionados 

con las autolesiones entre unos deseos aspectos se encuentra la disputa entre 

pares (Agüero et al., 2018) en pocas palabras este modelo está relacionado con la 

impulsividad del adolescente al no poder expresar sus sentimientos, pensamientos, 

lo suelen reprimir y buscan la salida en las autolesionarse su cuerpo. De la misma 

manera, la teoría cognitiva conductual, da el concepto que las autolesiones son 

comportamientos destructivos, que funciona para regular las tensiones y afecto 

(Cano et al., 2021). 
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Mencionado lo anterior, Cano et al. (2021) toman en cuenta dos niveles de 

autolesiones: menor y severa, tomando las definiciones de los niveles del estudio 

de Marín (2013). Las autolesiones menores, se basan en marcarse la piel, 

impedimento de sanar las heridas, golpearse uno mismo, el segundo nivel es la 

autolesión severa, suelen ser cortes, quemaduras, frotarse con objetos punzantes. 

Por consiguiente, una macro teoría que está relacionada ambas variables, 

es la teoría de estrés y afrontamiento, el cual se basa en donde el individuo enfrente 

el estrés en el ámbito social, el cual pone en riesgo su bienestar, mediante el 

afrontamiento despliegan conductas que cambian (Lazarus y Folkman, 1984). Este 

modelo está relacionado con el acoso escolar y autolesiones, debido a que la 

víctima pasa por un aumento de estrés, mediante el hostigamiento, intimidación, si 

este no cuenta con mecanismos de defensa, como una buena autoestima, 

confianza en sí mismo, el afectado puede recurrir a las autolesiones, el cual será 

como una manera de sentirse aliviado psicológicamente. Podemos agregar a esta 

macro teoría un estudio sistemático realizado por Carballo y Gómez (2017) hace 

mención que los adolescentes que son víctimas de bullying llegan a presentar 

trastornos a nivel emocional, el cual incrementa la aparición de conductas 

autolesivas. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo: Esta investigación fue de tipo básica, pues busco generar 

conocimiento mediante el método científico, haciéndose uso de los componentes 

fundamentales de los acontecimientos y la exploración de la dinámica de 

fenómenos psicológicos (Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica [CONCYTEC], 2020). Asimismo, se indago en la comprensión de 

acontecimientos para generar explicación y descripción (Sánchez et al. 2018, p.28). 

3.1.2. Diseño: El estudio persiguió un enfoque cuantitativo, en el cual se utilizó una 

recopilación y análisis de datos, para dar respuestas a las preguntas de 

investigación, y probar las hipótesis planteadas anteriormente. Además, fue diseño 

no experimental, ya que no se manipularon las variables de estudio, de corte 

transversal, puesto que, se aplicaron los protocolos de investigación en un solo 

periodo de tiempo. 

En tanto, el estudio persiguió un alcance correlacional, pues busco conocer 

y establecer la relación entre dos variables psicológicas. (Ñaupas et al. 2018). 

Asimismo, fue descriptivo- comparativo, pues busco describir los niveles de los 

sujetos de acuerdo con la categorización de las variables de estudio, además, 

busco comparar características específicas o variables sociodemográficas de 

interés en distintos grupos (Ñaupas et al., 2018). 

3.2. Variables y operalización 

Variable 1: Victimización escolar entre Iguales 

Definición Conceptual: Se define como una conducta de agresión que es 

realizada por un niño o adolescente hacia otro de su misma edad, estas conductas 

pueden ser tanto físicas, verbales y relacional. (Wu et al.2015, p.1). 

Definición Operacional: La medición de la variable se estableció por medio del 

puntaje obtenido de la aplicación de la Escala de Victimización Escolar entre Iguales 

(VE-I) (Cava y Buelga, 2018). Está compuesta por 12 ítems, presentando un tipo 

de respuesta en formato Likert de 5 puntos. Posee 3 factores: 1) victimización física, 

2) victimización verbal y 3) victimización relacional. En lo que
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respecta la calificación del VE-I, el puntaje puede variar entre un puntaje mínimo de 

12 y un máximo de 60 puntos. En complemento, si la puntuación obtenida es alta, 

será indicador de manifestaciones más arriesgadas de victimización escolar. 

Indicadores: Dimensión 1 (Empujones, golpes o patadas), Dimensión 2 

(aislamiento social, exclusión social), Dimensión 3 (gritos, burlas o insultos) 

Escala de Medición: Ordinal 

Variable 2: Autolesiones sin intención suicida 

Definición Conceptual: Se le conoce como una conducta lesiva que se da de 

manera intencional, el cual se provoca uno mismo hacia su propio cuerpo, es una 

acción que se da constantemente, para poder reducir el estrés o el mal emocional 

(Marin,2013, p.18). 

Definición Operacional: La valoración de la variable se estableció por medio del 

puntaje obtenido de la aplicación de la Cédula de Autolesiones (CAL) (Marín, 2013). 

Está compuesto por 13 ítems, medidas en dos niveles: 1) Autolesión menor y 2) 

Autolesión severa (sus valoraciones son acorde al grado de severidad, frecuencia 

y temporalidad). 

Indicadores: Nivel 1 (cortes, marcas, rayas en la piel, mordidas al grado de 

sangrar) y Nivel 2 (uso de ácidos, uso de objetos punzantes, quemarse, sacarse 

sangre) 

Escala de Medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: En tanto, se define población a un grupo limitado y accesible, 

que formará como marco referencial para la selección de la muestra, siendo que, 

cumplen con características específicas, para poder explorar los resultados de 

manera favorable respecto a la investigación (Arias et al., 2016, p.201). Es por ello, 

que en Ancón la cantidad de adolescentes es 9147 en todo el distrito (MDA, 2021). 

En tal sentido, la población del presente estudio estuvo conformado por 486 

adolescentes escolarizados de nivel secundario de dos instituciones educativas 

públicas pertenecientes a la UGEL 04, ubicados en el distrito de Ancón (MINEDU, 

2022). Los cuales se encontraron distribuidos de la siguiente manera (Tabla 1): 
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Tabla 1 

 
Distribución de estudiantes según sexo 

 

INSTITUCIONES Hombres Mujeres Total 

Institución 1 107 133 240 

 
Institución 2 

 
115 

 
131 

 
246 

  
TOTAL 

  
486 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En dicho sentido, la investigación conto con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

Criterios de Inclusión: 

- Ser residente de Ancón 

- Tener de 12 a 17 años 

- Asistir de manera regular a clases 

- Decidir participar de manera voluntaria 

- Contar con el permiso de los padres 

- Asentimiento de los estudiantes 

- Sexo mujer o hombre 

Criterios de Exclusión: 

- Adolescentes residentes en otros distritos 

- Resolver los protocolos de forma inadecuada 

- Tener más de 18 años 

- Tener menos de 12 años 
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3.3.2. Muestra: Es una parte representativa de la población, a partir de ahí se 

extraerá la información necesaria para cumplir los objetivos trazados inicialmente 

por la investigación (Cabezas et al. 2018, p.93). Siguiendo esa línea, para la 

muestra se utilizó el recuento completo de los participantes, es decir, los 486 

adolescentes. Para este propósito, se utilizó el censo, entendido como, un método 

que permite el registro completo y exhaustivo de una población o variable particular 

sin utilizar técnicas de muestreo, obteniendo información específica de cada 

miembro en lugar de seleccionar una muestra representativa (Bell et al., 2023). Por 

lo tanto, los censos resultan más completos y precisos, proporcionando amplitud y 

contexto para futuros estudios. 

 
3.3.3. Muestreo: El muestreo es aquel que se refiere a un grupo de personas que 

tengan el mismo objetivo u elementos con la misma semejanza, para obtener el 

análisis y la caracterización (Sánchez et al. 2018, p.17). Para este presente estudio, 

el apartado del muestreo no es necesario, debido a que se hizo el uso de la muestra 

censal, el cual da a entender que se utilizó toda la muestra de los 486 estudiantes 

de las dos instituciones educativas. 

 
3.3.4. Unidad de análisis: Adolescentes hombres o mujeres, entre 12 a 17 años, 

residentes de Ancón. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Como técnica empleó la encuesta, que se realizó a través de la aplicación 

de los instrumentos, compuesta por los ítems, con el objetivo de recolectar datos 

de una muestra determinada (Sánchez et al. 2018). 

Instrumento 1: Escala de Victimización Escolar entre Iguales (VE-I). 

Ficha Técnica 

Nombre: Escala de Victimización Escolar entre Iguales (VE-I) 

 
Procedencia: España 

 
Autores: María Cava y Sofía Buelga 

 
Año: 2018 

N° de ítems: 12 



20  

Dimensiones: 3 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración: 10 - 15 minutos 

Tipos de Instrumento: Cuestionario 

Edad de aplicación: A partir de los 11 años 

Finalidad: Medir el nivel de victimización escolar entre iguales 

El criterio de calificación de la Escala de Victimización escolar entre Iguales 

(VE-I), compuesta por 12 reactivos, distribuida por tres dimensiones: victimización 

verbal (reactivos 10,11 y 12), victimización física (reactivos 5,6,7 y 8) y por último 

la victimización relacional (reactivos 1,2,3 y 4), se aplica de manera individual o 

colectiva, con una escala de Likert del 1 al 5 (1 = Nunca me ha pasado; 2 = Solo 

me pasó una vez; 3 = Me ha pasado alguna vez en el último mes; 4 = Me ha pasado 

bastantes veces durante el último mes; 5 = Me pasa muy a menudo). 

Para hallar la validez, Cava y Buelga (2018) relacionaron el instrumento con 

dos variables (autoconcepto social y satisfacción de vida), teniendo correlacionales 

altamente significativas (p<.01). A su vez, para su fiabilidad, en las tres 

dimensiones, mediante el alfa de Cronbach se obtuvieron valores mayores a .70, 

para la victimización verbal se obtuvo .86, para lo físico, .85 y por último lo relacional 

se obtuvo .78, teniendo correlación positiva (r=.55 con la victimización verbal y 

física; r=.57 entre los factores verbal y relacional y al final esta r= .40 entre relacional 

y física). No se encontraron resultados de su adaptación en nuestro medio. 

Asimismo, se llevó a cabo una prueba piloto, plasmando la finalidad de 

conocer el funcionamiento de la estructura interna y la confiabilidad de la VE-I. Para 

tal propósito, se contó con una muestra total de 267 sujetos. En primera instancia, 

se ejecutó el AFC, teniendo en cuenta la estructura original de 3 factores 

correlacionados propuestos por Cava y Buelga (2018), encontrándose excelentes 

índices de bondad: X2 /gl = 1.94, CFI = .984, TLI = .979, RMSEA = .060 [IC90% 

.042; .077], SRMR= .051, WRMR=.750 (Hu y Bentler, 1998; Ruiz et al., 2010). 

Respecto a la confiabilidad, el análisis consideró oportuno los coeficientes 

Alfa de Cronbach y Omega de McDonald, los cuales derivaron en valores óptimos 

para la escala total (α=.876, ω=.908) y valores de superioridad a .70 para las 

dimensiones de la VE-I (Caycho y Ventura, 2017; Hoekstra et al., 2018). Los 

resultados avalan la validez y confiabilidad del instrumento de medida (Anexo 11). 
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Instrumento 2: Escala de Cédula de Autolesiones (CAL) 

Ficha Técnica 

Nombre: Cedula de Autolesiones (CAL) 

Procedencia: México 

Autor: Marín Tejeda 

Año: 2013 

Adaptación Peruana: Cano et al. (2021) 

N° de ítems: 12 

Niveles: 2 

Administración: Individual o Colectiva 

Duración: 10 – 15 minutos 

Tipos de Instrumento: Cuestionario 

Edad de aplicación: A partir de los 11 años 

Finalidad: Medir el nivel de autolesiones 

Por otro lado, para medir las autolesiones, se utilizó las Cedula de Autolesión 

(CAL) de Marín (2013), el cual fue diseñado para medir las autolesiones en 

adolescentes, compuesta por 13 items, distribuida en dos niveles: autolesiones 

severas (ítems 1,3,9,10 y 12) y autolesiones menores (ítems 2,4,5,6,7.8 y 11), 

administrándose de manera individual o colectiva, las respuestas de los reactivos 

están distribuidas en tres secciones: a) sección 1: se basa si en alguna vez se 

produjo una autolesión (SI/NO); b) sección 2: se da con respecto a la frecuencia en 

cuantas veces se emitió la conducta autolesiva y c) sección 3: está destinado a una 

autolesión reciente. 

Para el presente estudio, se utilizó la versión adaptada por el medio peruano 

Cano et al. (2021), el cual cuenta con una validación de Alfa de Cronbach de 0,893. 

Para las dimensiones se consideran para autolesiones menores con una 

confiabilidad de 0,828 y 0,827 para autolesiones severas. 

Dentro de la investigación, se ejecutó un piloto con una muestra de 267 

participantes, con el objeto de conocer las cualidades psicométricas de la CAL. En 

primer lugar, se evaluó la estructura interna del instrumento, tomando en cuenta la 

estructura factorial oblicua de 2 factores. Se ejecutó un AFC, el mismo que arrojó 

valores óptimos respecto a los índices de ajuste: X2 /gl = 1.79, CFI = .984, TLI = 
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.980, RMSEA = .055 [IC90% .037; .072], SRMR= .058, WRMR=.672 (Hu y Bentler, 

1998; Ruiz et al., 2010). Por otra parte, los valores de los coeficientes alfa y omega 

para la escala total indican una consistencia interna excelente (α=.878; Ω=.887) 

(Caycho y Ventura, 2017). Además, ambas dimensiones que conforman la CAL 

obtuvieron valores superiores .70 en todos los casos, dando cuenta de su adecuada 

confiabilidad (Anexo 11). 

3.5. Procedimientos: 

El proceso inicial consistió en elaborar cartas formales dirigidas a los autores 

originales y de las adaptaciones de los instrumentos de medida tomados en cuenta, 

con el afán de obtener los permisos correspondientes para su aplicación, proceso 

considerado como adecuado y ético dentro del rigor de la ciencia. Con el permiso 

otorgado, se procedió a la elaboración de un protocolo de aplicación el cual se les 

administrará a los participantes de la investigación. 

Este, incluyo algunos datos específicos del estudio, tales como: el nombre, 

objetivo principal y una serie de instrucciones generales para garantizar una 

recopilación de datos óptima y confiable. En el protocolo se incluyó, además, un 

consentimiento informado para los participantes, asegurando que participarán de 

manera voluntaria. 

En la misma línea, se incluyeron los instrumentos de medida con 

indicaciones precisas para su desarrollo y las consideraciones que sean necesarias 

para una comprensión sencilla. Una vez elaborados los protocolos, se llevó a cabo 

su aplicación de manera presencial en las instituciones educativas que hayan 

accedido a la participación, previamente coordinada. De hecho, este proceso 

incluyo los permisos correspondientes con las autoridades de la institución y se 

buscará en todo momento acceder a la mayor cantidad de muestra posible. 

Finalmente, se ingresó la información recabada a una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel 2016 para crear una base de datos. Se depurarán aquellos 

protocolos que incumplan con los criterios establecidos. Así pues, se exporto la hoja 

de cálculo al programa estadístico JASP 0.18.0.0, en el cual se procedió la 

información de acuerdo con los objetivos de investigación. 
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3.6. Método de Análisis: 

Con la base de datos depurada, se procedió a procesar la información en el 

programa estadístico JASP en su versión 0.18.0.0, de acuerdo con el orden de los 

objetivos planteados por la investigación. 

En cuanto al estudio piloto, los datos recolectados fueron procesados y 

analizados a través de RStudio, se realizó la validez y confiabilidad de las escalas, 

dando así un análisis de AFC, en la fiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach, Omega 

de Mc Donald, a su vez, se realizó el análisis estadístico de ítem, de cada 

instrumento. 

En respuesta del objetivo principal de investigación, se ejecutó una prueba 

de normalidad, específicamente, la de Shapiro Wilk, la misma que supone mayor 

precisión estadística, independiente del tamaño muestral que se presente y el tipo 

de distribución que los datos sigan (Mendes y Pala, 2013). Se tomó la decisión del 

análisis estadístico no paramétrico, debido a que no existe normalidad en los datos 

recabados (p<.05), con un nivel de confianza del 95%. 

Así pues, se determinó el uso de estadísticos no paramétricos, en 

cumplimiento a los objetivos correlacionales, se utilizó el coeficiente Rho de 

Spearman (Martínez et al., 2009). Asimismo, se tomó en cuenta el nivel de 

significancia estadística de .05 y un nivel de confianza del 95%, para rechazar o 

aceptar las hipótesis de estudio. Respecto a los objetivos comparativos, se utilizó 

la prueba U de Mann Whitney, tomando la decisión sobre el uso de cualquiera de 

estas a partir del tipo de distribución que sigan las variables. 

Finalmente, en respuesta de los objetivos descriptivos, se tomaron en cuenta 

las puntuaciones percentilares para clasificar a los sujetos de acuerdo con los 

niveles que presenten en las variables de estudio: victimización escolar entre 

iguales y autolesiones sin intención suicida. 
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3.7. Aspectos Éticos: Para el presente estudio se aplicaron los siguientes 

aspectos éticos que establecieron en el expediente de Belmont (2002) y el código 

ético de investigación de la Universidad Cesar Vallejo (UCV,2020), considerando 

los principios: a) Beneficio para el bienestar y evitar el riesgo físico, emocional, 

social a los participantes, b) Autonomía, se respetara la participación voluntaria de 

los adolescentes, c) Justicia, el trato igualitario en los colaboradores, sin excluir a 

nadie, d) Responsabilidad, asegurar el ejecutamiento de los principios éticos, 

legales y seguridad. 

Asimismo, según la Declaración de Helsinsky (2017) nos dice que el comité 

de ética tiene la normativa de tomar el control de la investigación, a su vez, el 

investigador tiene como obligación de dar información ante cualquier incidente con 

el desarrollo del estudio, por otro lado, el tesista al culminar dicha indagación debe 

de presentar resultados y conclusiones al comité de ética. En la misma línea, se 

tiene en cuenta el consentimiento informado, el cual se basa en que los 

beneficiarios participen de manera voluntaria, sin ningún tipo de riesgo, ante la 

realización de la investigación. Según Cañete et al. (2012) nos menciona que se 

basa en que el investigador involucra a seres humanos, corresponde a una breve 

revisión de concepto y de algunos factores que estén relacionados, con el objetivo 

de clasificar información para los profesionales. 
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IV. RESULTADOS 
 
 
Tabla 2 

 
 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 
 

 

Shapiro Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Violencia Relacional .895 521 p<.001 

Violencia Física .725 521 p<.001 

Violencia Verbal .871 521 p<.001 

Victimización Escolar .900 521 p<.001 

Autolesiones .775 521 p<.001 

Autolesiones Menores .675 521 p<.001 

Autolesiones Mayores .756 521 p<.001 

 
 
 

En la tabla 2 se buscó conocer el tipo de distribución que siguen los datos 

recabados por variable y dimensión. En ese sentido, se utilizó la prueba de 

normalidad Shapiro Wilk, adecuada por presentar mayor potencia estadística en 

comparación de otras, independientemente del tamaño muestral (Khatun, 2021). 

Los resultados indicaron ausencia de normalidad respecto a las variables y 

dimensiones analizadas (p<.05). Los resultados llevaron al uso de estadísticos no 

paramétricos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Análisis Inferenciales 

 
Tabla 3 

 
 
Relación entre victimización escolar y autolesiones 

 

 

 Autolesiones 

Rho de Spearman .393 

 

r2 .154 

Victimización Escolar  

Sig. (bilateral) p<.001 

n 521 

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

 

En la tabla 3 se presenta la correlación encontrada entre las variables de 

victimización escolar y autolesiones. Para Zheng et al. (2022), hace mención que 

la correlación de 0.2 a 0.4 es leve. Asimismo, Molina (2017) menciona que una p< 

0,05 la hipótesis nula es cierta y una p> 0,05 la hipótesis nula es falsa. En ese 

sentido, se afirma que existe una relación leve y directa entre ambas variables 

(p<.001, rs=.393). En tanto, se reportó el tamaño del efecto mediante el coeficiente 

de determinación, arrojando un valor de (r2=.154), lo cual indica un efecto mediano 

(Cohen, 1988). 
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Tabla 4 

Relación entre la victimización escolar y los niveles de autolesiones 

A. Menores A. Mayores

Victimización 
Escolar 

Rho de Spearman  .411  .261 

r2 .168 .068 

Sig. (bilateral) p<.001 p<.001 

n   521  521 

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

En la tabla 4 se muestra la correlación entre la victimización escolar y los 

niveles de autolesiones. Para Schober et al. (2018) menciona que de 0.10 a 0.39 

es una correlación débil, asimismo, de 0.40 a 0.69 es una relación moderada. En 

tal sentido, se puede afirmar que existe una correlación moderada y directa entre 

la victimización escolar y las autolesiones menores (p<.001, rs=.411), asimismo, las 

autolesiones mayores existen una relación débil y directa (p<.001, rs=.261). 

Asimismo, se halló el tamaño del efecto a través del coeficiente de determinación 

(r2), arrojando valores de .168 y .068 respectivamente. El primero indica un efecto 

mediano y el segundo, un efecto pequeño (Cohen, 1988). 
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Tabla 5 
 
 
Relación entre las autolesiones y las dimensiones de victimización escolar 
 

    V. Relacional V. Física   V. Verbal 

Autolesiones 

Rho de 
Spearman 

 .361 .210   .335 

r2 .130 .044 .112 

Sig. (bilateral) p<.001 p<.001 p<.001 

n   521  521   521 

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

 

En la tabla 5 se presentan los resultados de la correlación entre las 

autolesiones y las dimensiones de victimización escolar. Para Pandey (2020) 

menciona que si la correlación es menor que 0.40 se considera una relación leve. 

En esa línea, se puede afirmar que existe correlación leve y directa entre las 

autolesiones con la violencia relacional (p<.001, rs=.361), violencia física (p<.001, 

, rs=.210) y violencia verbal (p<.001, , rs=.335). Además, se reportó el tamaño del 

efecto haciendo uso del coeficiente de determinación (r2), arrojando valores de 

.130, ,044 y .122 respectivamente. El primero indica un efecto mediano, el segundo, 

pequeño y el tercero, mediano (Cohen, 1988). 
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Tabla 6 
 
 
Relación entre victimización escolar y autolesiones según sexo 

 

  Autolesiones 

 Rho de Spearman .326 

 
r2 .106 

Hombre  

 Sig. (bilateral) p<.001 

Victimización 

Escolar 

n 254 

Rho de Spearman .456 

 
r2 .207 

Mujer   

 Sig. (bilateral) p<.001 

 n 267 

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

 

En la tabla 6 se presenta la correlación encontrada entre las variables de 

victimización escolar y autolesiones según el sexo de los participantes. Por ello, 

Schober et al. (2018) menciona que de 0.10 a 0.39 es una correlación débil, 

asimismo, de 0.40 a 0.69 ese considera moderada. En ese sentido, se afirma que 

existe una correlación débil y directa entre la victimización y las autolesiones en 

hombres (p<.001, rs=.326) y en las mujeres una relación moderada (p<.001 

rs=.456). En la misma línea, se reportó el tamaño del efecto mediante el coeficiente 

de determinación (r2), arrojando valores de .106 y .207 respectivamente, indicando 

un efecto mediano en ambos casos (Cohen, 1988). 
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Tabla 7 
 
 
Comparación de la variable victimización escolar según sexo 
 

Variable Sexo N 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
p rbis 

 

Victimización 
Escolar 

Hombre 254 253.60 

32030.5 .273 .055 

 

Mujer 267 268.04  

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

 
 

En la tabla 7 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de 

victimización escolar entre hombres y mujeres (p>.001). En tal sentido, se halló el 

tamaño del efecto mediante el rango biserial (rbis), arrojando un valor de .055, el 

cual indica un efecto pequeño (Cohen, 1988). 
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Tabla 8 

Comparación de la variable victimización escolar según edad 
 
 

Variable Edad N 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
p rbis 

 

Victimización 
Escolar 

12-14 295 270.26 

36066.5 .089 .087 

 

15-17 225 247.70  

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

 
 
 

 

En la tabla 8 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de 

victimización escolar según la edad (p>.001). En tal sentido, se halló el tamaño del 

efecto mediante el rango biserial (rbis), arrojando un valor de .087, el cual indica un 

efecto pequeño (Cohen, 1988). 
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Tabla 9 
 

 
Comparación de la variable autolesiones según sexo 
 

Variable Sexo N 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
p rbis 

 

Autolesiones 

Hombre 254 237.97 

28059.5 p<.001 .173 

 

Mujer 267 282.91  

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

En la tabla 9 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de autolesiones entre 

hombres y mujeres (p<.001). En tal sentido, se halló el tamaño del efecto mediante 

el rango biserial (rbis), arrojando un valor de .173, el cual indica un efecto pequeño 

(Cohen, 1988). 
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Tabla 10 

Comparación de la variable autolesiones según edad 

 

Variable Sexo N 
Rango 

Promedio 
U de Mann 

Whitney 
p rbis 

 

Autolesiones 

12-14 295 269.53 

35852.5 .114 .080 

 

15-17 225 248.66  

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

 
 
 
 

 

En la tabla 10 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de 

autolesiones según la edad (p>.001). En tal sentido, se halló el tamaño del efecto 

mediante el rango biserial (rbis), arrojando un valor de .080, el cual indica un efecto 

pequeño (Cohen, 1988). 
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Análisis Descriptivo 

Tabla 11 

Niveles de victimización escolar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 145 27.83 

Medio 256 49.13 

Alto 120 23.03 

Total 521 100.0 

 

 
En la tabla 11 se muestran los niveles de victimización escolar. Así pues, la 

mayoría de los participantes se ubica en el nivel medio, representado por el 49.13% 

(f =256), seguido del nivel bajo con un 27.83% (f =145). Finalmente, la menor 

proporción corresponde al nivel alto representado por el 23.03% (f = 120). 
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Tabla 12 

Niveles de autolesiones 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 280 53.74 

Medio 117 22.45 

Alto 124 23.80 

Total 521 100.0 

 

 
En la tabla 12 se muestran los niveles de autolesiones. En tal sentido, la 

mayoría de los participantes se ubica en el nivel bajo, representado por el 53.74% 

(f = 280), seguido del nivel alto con un 23.80% (f = 124). Por último, la menor 

proporción corresponde al nivel medio, el mismo que se representa por el 22.45% 

(f = 117) de los evaluados. 
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación adoptó un diseño no experimental y se orientó hacia un 

enfoque correlacional- comparativo. En ese sentido, el propósito fundamental fue 

examinar la relación existente entre la victimización escolar y las autolesiones sin 

intención suicida en adolescentes residentes de Ancón. Se exploraron posibles 

patrones para destacar las relaciones entre estos fenómenos psicológicos. Se 

trabajó sobre una muestra total de 521 evaluados, quienes respondieron un 

protocolo de aplicación, derivando en información posteriormente analizada. 

Ahora bien, el estudio se basó debido a la creciente de la problemática del 

acoso escolar, que afecta de manera negativa a las víctimas de manera física y 

psicológica (Lazo et al., 2022), a nivel mundial según la UNESCO (2021) cerca de 

246 millones de niños y adolescentes, han sido víctimas de acoso escolar dentro 

de las instituciones educativas. A nivel nacional, los datos son relevantes y 

preocupantes con más de 55 mil casos de bullying registrados es las instituciones 

educativas entre los años 2013 a 2023, según el portal del SISEVE (MINEDU, 

2022). A continuación, se lleva a cabo un contraste entre los hallazgos clave de 

este estudio e investigaciones previas, recopiladas luego de una revisión detenida 

de la literatura. 

Como objetivo general, se propuso determinar la relación entre la 

victimización escolar y las autolesiones sin intención suicida en adolescentes 

residentes de Ancón. Así pues, los resultados indicaron que existe una correlación 

directa y leve entre las variables analizadas (p<.001, rs=.393). De forma paralela, 

los resultados son similares con los de Baños (2023) y Wei et al. (2022) quienes 

encontraron una correlación estadísticamente significativa, directa y moderada 

entre ambas variables con puntuaciones (p<.001, rs=.45) y (p<.001, r=.21) 

respectivamente. En este punto, es importante destacar que, a pesar de las 

diferencias socioculturales respecto al contexto de aplicación de los estudios 

citados, los hallazgos se mantienen en una dirección bastante similar. 
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Así pues, se puede interpretar que las experiencias de victimización escolar, 

a través de sus distintas expresiones, pueden tener un impacto profundo en el 

sentido de bienestar emocional y psicológico de los adolescentes (Olweus, 2006). 

La aparición de sentimientos de soledad y desesperanza, pueden internalizar la 

negatividad dirigida hacia ellos, lo que contribuye a una percepción negativa de sí 

mismos (Elliot, 2022), siendo un factor de riesgo para buscar salidas inadecuadas, 

tales como las autolesiones. En tal sentido, algunos adolescentes recurren a 

autolesionarse como una manera de hacer frente al dolor emocional o al estrés, 

como una manera de lidiar con el profundo sufrimiento emocional experimentado 

(Cano et al. 2021; Fleta, 2017). 

Seguidamente, el primer objetivo específico se enmarcó en conocer la 

relación entre la victimización escolar y los niveles de la variable autolesiones. Así 

pues, los resultados indican que existe una correlación directa, sin embargo, es en 

el nivel de autolesiones menores donde se obtuvo una correlación moderada 

(p<.001, rs=.411), lo cual significaría que es muy probable que puede pasar 

desapercibido por los adultos. Lo anterior se asemeja a lo reportado por Bilgin et al. 

(2022) con sus resultados que señalaron que existe una correlación 

estadísticamente significativa, directa y moderada entre la victimización escolar 

entre pares y conductas de autolesión no suicidas (p<.001, rs=.43). 

Los resultados son coherentes con los postulados teóricos que indican el 

vínculo entre la victimización escolar y las autolesiones, puesto que la experiencia 

de acoso genera un estrés emocional alto, que los adolescentes buscan de alguna 

manera gestionar, en muchas ocasiones con distintas formas de comportamientos 

autolesivos (Cava y Buelga, 2018; Lazarus y Folkman, 1984). Esta ausencia de 

estrategias de afrontamiento efectivas en consonancia de las repercusiones 

negativas de las experiencias de victimización tiene una relación estrecha con las 

autolesiones, al ser una vía para expresar dolor interno y recuperar cierto control 

sobre la propia situación. 
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Como siguiente objetivo específico, se propuso determinar la relación entre 

las autolesiones sin intención suicida y las dimensiones de victimización escolar 

(relacional, física y verbal). En ese sentido, se encontraron correlaciones directas y 

leves en todas las dimensiones de la victimización escolar. Ahora bien, luego de la 

revisión detenida de estudios previos que hayan abordado las variables de interés, 

en ninguno de ellos se tomó en cuenta las dimensiones de la victimización escolar 

para correlacionarla con las autolesiones sin intención suicida. De hecho, la 

tendencia parece enmarcarse en el tratamiento general de las variables de 

victimización, dando un panorama más amplio de este fenómeno. No obstante, los 

resultados dan luz a una mejor comprensión de la dinámica entre los tipos de 

violencia (relacional, verbal y físico) y suponen un aporte significativo a la literatura 

especializada. 

En tanto, los resultados son consistentes con las expectativas previas y 

respaldo teórico, pues Oñate y Piñuel (2005) indicó que el acoso escolar no solo se 

manifiesta a través de la ya conocida violencia física, expresada en golpes, patadas, 

manotazos, sino que aparece la violencia relacional, siendo una de las más 

perjudiciales. La víctima experimenta rechazo, aislamiento social y se emiten 

comentarios negativos de esta con el afán de dejarla mal parada ante otros, 

dañando de manera significativa su reputación (Cava y Buelga, 2018). Este tipo de 

violencia se asocia con el sentimiento de culpa y la aparición de ideas erróneas en 

cuanto al afecto propio, siendo que, el adolescente al encontrarse en una etapa 

vulnerable busca salidas emocionales inmediatas con el autoflagelo físico (Fleta, 

2017). 

Luego, se propuso conocer la relación entre la victimización escolar y las 

autolesiones sin intención suicida según el sexo de los evaluados. Encontrando 

diferencias con una mayor tendencia en las mujeres al obtener una correlación 

directa y moderada (p<.001, rs=.456). Los hallazgos suponen un aporte 

significativo, al no encontrarse estudios previos que hayan considerado este 

análisis correlacional según el sexo de los adolescentes, dando una mejor 

perspectiva de la dinámica fluctuante entre las variables psicológicas en mención. 
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Una vez desarrollados los objetivos correlacionales, se propuso comparar la 

victimización escolar según el sexo y edad de los evaluados. En primer lugar, los 

resultados señalan que no existen diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los rangos promedio de victimización escolar entre el grupo de hombres 

y mujeres (p>.001). Por el contrario, Zhao et al. (2023) reporto que existen 

diferencias estadísticamente significativas según sexo (p<.001), siendo que, las 

mujeres han experimentado más experiencias de victimización escolar que el grupo 

de hombres. De acuerdo con los hallazgos, estos indican que ambos géneros 

pueden experimentar de manera similar la victimización en el entorno escolar. Esto 

resalta la importancia de considerar factores individuales y contextuales en la 

comprensión de la experiencia de victimización, subrayando que tanto hombres 

como mujeres pueden enfrentar desafíos similares en el contexto escolar. 

Ahora bien, respecto a la comparación de la victimización escolar según la 

edad de los participantes, los resultados señalan que no existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de la victimización 

escolar tomando en cuenta la edad (p>.001). Es decir, las manifestaciones y/o 

indicadores de victimización parecen encontrarse presentes de forma similar en 

aquellos adolescentes tempranos como lo de más avanzada edad. Asimismo, es 

necesario destacar que, dentro de los antecedentes citados, no se reportan 

resultados similares. Los hallazgos en este punto suponen un aporte que puede ser 

replicado en estudios posteriores. 

En tanto, se propuso como siguiente objetivo, comparar las autolesiones sin 

intención suicida según sexo y edad en los adolescentes evaluados. Ahora bien, en 

primer lugar, la ejecución de la prueba para dos muestras independientes, U de 

Mann Whitney, señala que existen diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los rangos promedio entre hombres y mujeres (p<.001), siendo las 

mujeres quienes presentan mayores indicadores de autolesiones. Esto coincide con 

el estudio de Zhao et al. (2023), quienes encontrando que existen diferencias 

estadísticamente significativas según género (p<.001). Estos resultados se 

enmarcan en los argumentos teóricos referidos por Agüero et al. (2018), quienes 

señalan que la autoflagelación tiene como objetivo, aliviar la aparición de 
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emociones negativas o la solución de conflictos internos, bastante frecuentes en la 

adolescencia, sobre todo en el grupo de mujeres. 

Asimismo, se reportaron que no existen diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los rangos promedio de autolesiones sin intención suicida 

según la edad de los evaluados (p>.001). De esto se desprende que, la aparición 

de las autolesiones como una forma poco usual de aliviar emociones negativas no 

se rige por la edad, apareciendo desde los primeros años de la adolescencia, 

perdurando y agravándose con el pasar de los años. No obstante, De la Fuente 

(2018), señala que las autolesiones aumentan de forma progresiva durante la 

adolescencia media y tardía. 

En tanto, respecto a los objetivos descriptivos, se propuso describir los 

niveles generales de la victimización escolar y de las autolesiones. Encontrando un 

23.03% con un nivel alto de victimización, que es preocupante dentro del contexto 

escolar. De forma paralela, los hallazgos son coincidentes con los de Ameniya et 

al. (2022), quienes reportaron en su investigación que el 37.3% de evaluados, son 

víctimas de violencia escolar. 

Respecto a las autolesiones sin intención suicida, los resultados indicaron 

que el 23.80% de los evaluados están con un nivel alto de autolesión. Los hallazgos 

coinciden con lo encontrado por Li et al. (2022), quienes reportaron que el 16.34% 

de estos, presenta niveles considerables conductas autolesivas. En este contexto, 

se hace necesario prestar atención a los factores psicológicos y contextuales que 

pueden estar influyendo en la frecuencia de las autolesiones. 

Durante el desarrollo del estudio, se fueron presentando ciertas limitaciones 

metodológicas. Aunque se destaca el cumplimiento a cabalidad de los objetivos 

trazados en un principio, la ausencia de antecedentes a nivel nacional dificultó en 

cierta medida la comparación de los resultados y el contraste de las investigaciones 

en similares condiciones de aplicación. Además, el uso de medidas de autorreporte 

puede verse expuesta a cierta subjetividad por parte de los participantes, por lo que 

es recomendable incluir preguntar filtro en el desarrollo de los protocolos. El tamaño 

muestral también supone una limitación, pues la población adolescente del distrito 

de Ancón es muy amplia, lo que no permitiría generalizar las conclusiones ya que 
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se trabajó con dos instituciones educativas representativas del distrito. No obstante, 

futuros estudios a mayor escala pueden enfocar una organización precisa para 

superar largamente el tamaño muestral, en consonancia de un muestreo 

probabilístico que permita realizar generalizaciones estadísticas de la población 

específica. 

En resumen, se logró cubrir una brecha importante respecto a un fenómeno 

psicológico actual, lo que permite entender con mayor precisión su dinámica e 

indicadores puntuales de sus manifestaciones en la realidad. Se alienta a los 

interesados en el campo, tomar en cuenta las consideraciones expresadas para 

replicar y/o mejorar las condiciones de aplicación de futuras investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Se encontró que existe una relación directa y leve entre ambas variables 

en adolescentes, quiere decir que aquellos que se encuentran más propensos a 

vivenciar situaciones de victimización dentro de las instituciones educativas 

presentaran un mayor riesgo de generar conductas autolesivas. 

SEGUNDA: Se encontró relación directa y moderada entre victimización escolar y 

autolesiones menores, dando una significancia de que estos comportamientos 

pueden pasar desapercibidos, siendo como cortes superficiales, evitar sanar 

heridas y marcarse la piel sin sangrar. Lo cual destacaría el riesgo de las mismas, 

ya que al no generar un daño corporal significativo pueden pasar desapercibidos 

debido a su naturaleza menos evidente en términos de daño corporal. 

TERCERA: Se encontró relación directa y leve entre todas las dimensiones de la 

victimización escolar con autolesiones. Esta asociación muestra el impacto que 

tendría la violencia escolar en la salud mental y estabilidad emocional en los 

adolescentes. 

CUARTA: Se halló una relación directa entre la victimización escolar y las 

autolesiones según sexo, siendo las mujeres que presentan mayores autolesiones. 

Lo cual nos plantea la importancia de considerar que otros factores puedan estar 

presente, ya se psicológicos, sociales y culturales que podrían aumentar la 

vulnerabilidad emocional en las mismas. 

QUINTA: Se halló que no hay una diferencia significativa en la victimización escolar 

según el sexo y edad, lo cual indicaría que la victimización escolar no encuentra 

diferencias en las características sociodemográficas, este hallazgo el crucial ya que 

ayuda a comprender mejor la naturaleza universal y extendida de la victimización 

escolar. 
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SEXTA: No se encontraron diferencias significativas de las autolesiones según 

edad, sin embargo, si se presentaron según el sexo, siendo las mujeres quienes 

presentaron mayores niveles de autolesiones. Lo anterior es coherente con la 

conclusión número cuatro, lo cual enfatizaría la importancia de los estudios que 

evalúen el estado emocional en las mujeres en la mayor exposición en factores que 

podrían vulnerarla. 

SEPTIMA: Los adolescentes evaluados presentaron un nivel medio de victimización 

escolar, es decir que los adolescentes presentan una normalidad en cuanto a una 

conducta de agresión que se realiza entre estudiantes de su misma edad, en cuanto 

al nivel de autolesiones se evidencio una categoría baja, quiere decir que no 

presentan un nivel moderado de provocarse daños a su propio cuerpo. 
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VII. RECOMENDACIONES

. 

PRIMERA: Teniendo en consideración que las autolesiones se presentaron con 

mayores niveles en las mujeres, se recomendaría trabajar con las autoridades 

competentes en la ejecución de actividades preventivas, orientadas a un desarrollo 

de habilidades que permitan un mejor manejo emocional en mujeres. 

SEGUNDA: Ampliar el tamaño muestral donde sean incluidos no solo estudiantes 

que pertenezcan a instituciones de Ancón, sino también que involucre a 

instituciones de Lima Metropolitana y Lima Provincia, con la finalidad de poder 

generalizar mejor los resultados. 

TERCERA: Finalmente, se sugiere la importancia de desarrollar una mayor 

cantidad de investigación que no solo tomen en cuenta ambas variables ya 

mencionadas, sino consideren otras variables mediadoras para observar 

mediaciones en el comportamiento, el cual ayudaría a una mejor comprensión en 

el entendimiento. 
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Anexo 1: 

Matriz de Consistencia 

Título: Victimización escolar entre iguales y autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023 

Problema Objetivo Hipótesis Variables, dimensiones 

e indicadores 

Metodología 

¿Cuál es la 
relación entre 

la 
victimización 

escolar y 
autolesiones 
sin intención 

suicida en 
adolescentes 
residentes de 
Ancón, 2023? 

Objetivo General: Determinar la relación entre 

la victimización escolar entre iguales y 
autolesiones sin intención suicida en 
adolescentes residentes de Ancón, 2023. 
Objetivos Específicos: 
OE1: Establecer la relación entre la 
victimización escolar y los niveles autolesiones 
sin intención suicida 
OE2: Establecer la relación entre las 
autolesiones sin intención suicida y las 
dimensiones de la victimización escolar 
OE3: Establecer la relación entre la 
victimización escolar y las autolesiones sin 
intención suicida según sexo 
OE4: Comparar la victimización escolar de 
manera general según sexo y edad 
OE5: Comparar las autolesiones sin intención 
suicida de forma general según sexo y edad 
OE6: Describir los niveles de la victimización 
escolar y autolesiones sin intención suicida de 
manera general en adolescentes residentes de 
Ancón, 2023. 

Hipótesis General: Existe relación estadísticamente 

significativa y directa entre victimización escolar entre 
iguales y autolesiones sin intención suicida en 
adolescentes residentes de Ancón, 2023. 
Hipótesis Específicos: 
HE1: Existe relación estadísticamente significativa y 
directa entre victimización escolar entre iguales y los 
niveles de autolesiones sin intención suicida 
HE2: Existe relación estadísticamente significativa y 
directa entre las autolesiones sin intención suicida y 
las dimensiones de victimización escolar 
HE3: Existe relación estadísticamente significativa y 
directa entre victimización escolar entre iguales y las 
autolesiones sin intención suicida según sexo 
HE4: Existen diferencias estadísticamente 
significativas respecto a la victimización escolar 
según sexo y edad 
HE5: Existen diferencias estadísticamente significativas 
respecto a las autolesiones sin intención suicidas según 
sexo y edad en adolescentes residentes de Ancón, 2023 

Variable 1: 

Victimización escolar 
-Victimización Física
-Victimización Verbal
-Victimización Relacional
Indicadores:

Golpes, patadas, empujones
Gritos, burlas, insultos
Exclusión social, rumores 
maliciosos, aislamiento social 

Variable 2: 
Autolesiones 
-Autolesión Menor
-Autolesión Severo
Indicadores:
Cortarse, impedimento de
sanar las heridas, marcar tu
piel (sin sangrar), mordedura
Golpearse, sacarse sangre,
quemarse, uso de ácido,
frotación con objetivos
punzantes

Método 
Básico 
Enfoque 
Cuantitativo 
Diseño 
No Experimental 
transversal Nivel 
Correlacional 
Población: 
9147 estudiantes 
Muestra: 
486 estudiantes 

ANEXOS



Anexo 2: 

Matriz de Operalizacion 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 

Victimización 
escolar entre 

iguales 

Autolesiones 

Para Wu et al. Menciona que la 
victimización escolar entre 
iguales es, una conducta de 
agresión que es realizado por 
un niño o adolescente hacia 
otro de su misma edad, estas 
conductas pueden ser tanto 
físicas, verbales y racionales. 
(p.1). 

Según Marín, menciona 
que es una conducta lesiva que 
se da de manera intencional, el 
cual se provoca uno mismo 
hacia su propio cuerpo, es una 
acción que se da 
constantemente, para poder 
reducir el estrés o el mal 
emocional (p.18). 

Se medirá con el puntaje obtenido de 

la aplicación de la Escala de 
Victimización Escolar entre iguales 
(VE-I), que está compuesto por 12 
ítems, presentando un tipo de 
respuesta en formato Likert de 5 
puntos. En lo que respecta la 
calificación del VE-I, el puntaje puede 
variar entre un mínimo de 12 y un 
máximo de 60 puntos. En 
complemento, si la puntuación 
obtenida es alta, será indicador de 
manifestaciones más arriesgadas de 
victimización escolar. 

El nivel de autolesiones se medirá, 
con el puntaje obtenido de la Cedula 
de Autolesión (CAL), que está 
compuesto por 13 items, medidas en 
dos niveles: 1) Autolesión menor y 2) 
Autolesión severa (sus valoraciones 
son acorde al grado de severidad, 
frecuencia y temporalidad). 

a. Victimización
Física

b. Victimización
Verbal

c. Victimización
Relacional

a. Autolesiones
Menor

b. Autolesiones
Severo

Golpes, patadas, 
empujones 

Gritos, burlas, 
insultos 

Exclusión social, 
rumores 
maliciosos, 
aislamiento social 

Cortes, marcas, 
rayas en la piel, 
mordidas al grado 
de sangrar 

Uso de ácidos, 
uso de objetos 
punzantes, 
quemarse, 
sacarse sangre 

5,6,7,8,9 

10,11,12 

1,2,3,4 

2,4,5,6,7,8,11 

1,3,9,10,12 

Ordinal 



 

Anexo 3: 

 
Instrumentos 

 
Escala de Victimización escolar entre iguales (VE-I) (Cava & Buelga, 2018) 

 
Introducciones: Contestar los 12 items, marcando con una X, de la escala de 1 

al 5. 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 
Nunca me Solo me Me ha pasado Me ha pasado Me pasa 
ha pasado paso una alguna vez en bastantes muy a 

 vez el último mes veces durante menudo 

   el último mes  

1 Le ha dicho a los 
demás que no vayan 
conmigo 

     

2 Me ha apartado de mi 
grupo de amigos 

     

3 Me ha ignorado o 
dejado de lado para 
que me sienta mal 

     

4 Ha contado rumores 
sobre mí y me ha 
criticado a mis 
espaldas 

     

5 Me ha empujado con 
fuerza 

     

6 Me ha pegado o 
golpeado 

     

7 Me ha dado una 
patada 

     

8 Me ha tirado al suelo      

9 Se ha metido conmigo      

10 Me ha insultado      

11 Se ha burlado de mí      

12 Me ha gritado      



 

CEDULA DE 

AUTOLESION 

(Cano et al. 
2021) 

INSTRUCCIONES: Por favor, contesta cada pregunta en las secciones SI/NO indicadas (primeras 12 preguntas), marcando con una Xdonde 

corresponda. Contesta “SI” a aquello que hayas hecho intencionalmente, con un claro propósito de lastimarte/herirte pero sin 

intenciónde quitarte la vida. Si contestaste que SI a alguna pregunta, aclara tu respuesta con las dos secciones siguientes (¿cuántas veces 

lo has hecho? y 

¿cuándo fue la última vez?), marca solo una opción por sección. Si contestaste que NO, pasa a la siguiente pregunta. Contesta la pregunta13 

marcando sólo una opción de respuesta según aplique. 
 

 Nombre Edad Sexo (H/M) Fecha Escuela Grupo  

No. 
¿Has hecho alguna de estas acciones a propósito 
perosin querer quitarte la vida? 

¿Alguna vez? ¿Cuántas veces lo has hecho? 
¿Cuándo fue la última vez? 

Hoy Esta 

semana 

Este 

mes 

Este 

año 

+ de 

1año 

1 Cortarte hasta lastimarte/sangrar la piel NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

2 Rayar, marcar, pinchar tu piel (SIN sangrar) NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

3 Quemarte (con cigarros u otro objeto) NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

4 Impediste que sanaran tus heridas NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

5 Sacarte sangre NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

6 Estrellaste tu cabeza o alguno de tus miembros contra un 

objeto/pared para lastimarte 

NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

7 
Te golpeaste con las manos o con un objeto hasta 

dejarte un moretón o cicatriz 

NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

8 Te mordiste al grado de hacer que sangrara tu piel NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

9 Frotaste tu piel con objetos punzantes (vidrios, fichas) NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

10 
Usaste ácido u otra sustancia agresiva para frotar tu piel NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

11 Hiciste cualquier otra cosa para lastimarte a propósito 

(anótala aquí) 

NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

12 
Necesitaste tratamiento por alguna de estas 

conductas 
NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

13 
Si alguna vez has hecho alguna de las conductas descritas 

¿qué edad tenías al hacerlo la primera vez? Marca una 

Nunca lo 

he hecho 

9 o menos 10 11 12 13 14 15 16+ 



 

Anexo 4: 

 
Cartas de presentación firmadas por la coordinadora de la Escuela para el 

estudio piloto 

Institución 1 

 



Institución 2 



 

Anexo 5: 

 
Cartas de presentación firmadas por coordinación de la escuela para la 

muestra final 

Institución 1 

 



 

Institución 2 

 



 

Anexo 6: 

 
Cartas de autorización firmadas por la autoridad del centro donde se ejecutó 

el estudio piloto 

Institución 1 
 



 

Institución 2 
 



Anexo 7: 

Cartas de autorización firmadas por la autoridad del centro donde se ejecutó 

la investigación 

Institución 1 



 

Institución 2 

 



Anexo 8: 

Cartas de autorización del uso del Instrumento remitido por la Escuela de 

Psicología 

Instrumento 1 



 

Instrumento 2 

Instrumento Original 

 



Adaptación 



Anexo 9: 

Autorización del uso del Instrumento por parte del autor original 

Instrumento 1 

https://doi.org/10.35670/1667-4545.v18.n1.19768 

https://doi.org/10.35670/1667-4545.v18.n1.19768


Instrumento 2 

http://doi.org/10.5281/zenodo.5459512 

http://doi.org/10.5281/zenodo.5459512


 

Anexo 10: 

 
Consentimiento o Asentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado del Apoderado 

 
Título de la investigación: Victimización escolar entre iguales y autolesiones sin 

Intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023 

Investigadora: Salas Ponciano, Andrea Ines 
 

Propósito del estudio 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Victimización escolar entre 

iguales y autolesiones sin Intención suicida en adolescentes residentes 

de Ancón, 2023”, cuyo objetivo es Determinar la relación entre la victimización 

escolar entre iguales y autolesiones sin intención suicida en adolescentes 

residentes de Ancón, 2023. Esta investigación es desarrollada una estudiante 

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 conel 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 victimización escolar entre iguales 

ylas autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de 

Ancón,2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

losprocedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos 

personalesy algunas preguntas sobre la investigación titulada: “Victimización 

escolarentre iguales y autolesiones sin Intención suicida en adolescentes 

residentes de Ancón, 2023. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se 

realizaráen la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la 

institución. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán 

codificadasusando 

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 



Participación voluntaria (principio de autonomía): 

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 (principio de No maleficencia): 

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 (principio de beneficencia): 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de 

ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 

persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en 

beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados de la investigación deben ser anónimos y no tener 

ningunaforma de identificar al participante. Garantizamos que la información 

recogida en laencuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no 

seráusada 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 Salas 

Ponciano, Andrea Ines, email: aisalass@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Mg. Jessica Martha Calizaya Vera, em 
ail:jcalizayaver@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: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:aisalass@ucvvirtual.edu.pe
mailto:jcalizayaver@ucvvirtual.edu.pe


 

Asentimiento Informado 
 

Título de la investigación: Victimización escolar entre iguales y autolesiones sin Intención 

suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023 

Investigadora: Salas Ponciano, Andrea Ines. 

 
Propósito del estudio 

 
Se le invita a participar en la investigación titulada “Victimización escolar entre iguales 

y autolesiones sin Intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023”, 

cuyo objetivo es Determinar la relación entre la victimización escolar entre iguales y 

autolesiones sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón, 2023. Esta 

investigación es desarrollada una estudiante 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 conel 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 victimización escolar entre iguales ylas autolesiones 

sin intención suicida en adolescentes residentes de Ancón,2023. 

Procedimiento 

 
Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Victimización escolar entre iguales y 

autolesiones sin Intención suicida enadolescentes residentes de Ancón, 2023” 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizaráen la hora de 

Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la institución. Las respuestas al 

cuestionario o guía de entrevista serán codificadasusando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas. 

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

 
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 (principio de No maleficencia): 

 
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 (principio de beneficencia): 

 
Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la instituciónal 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico nide ningunaotra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficiode la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

 
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificaral 

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 principaly pasado un tiempo determinado 

serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

 
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora Salas 

Ponciano, Andrea Ines, email: aisalass@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesor Mg. Jessica Martha Calizaya Vera, email: jcalizayaver@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:  ……………………………………………………………………….……. 

mailto:aisalass@ucvvirtual.edu.pe
mailto:jcalizayaver@ucvvirtual.edu.pe


Anexo 11: 

Resultados del estudio piloto 

Instrumento 1 

Análisis estadístico de los ítems de la Escala de Victimización Escolar entre 

Iguales (n=267) 

Ítem 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 Id 

Nota: FR: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de 
curtosisdeFisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; Id: índice de discriminación 

Validez de estructura interna de la Escala VE-I (n=267) 

Modelos χ² gl χ²/gl CFI TLI RMSEA [IC 90%] SRMR WRMR 

Modelo 1 99.40 51 1.94 .984 .979 .060 [.042; .077] .051 .750 

Confiabilidad por consistencia interna de la Escala VE-I 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Omega de McDonald 
N de 

elementos 

Victimización Escolar .876 .908 12 

Violencia Verbal .733 .739 4 

Violencia Física .790 .819 4 

Violencia Relacional .817 .847 4 

n=267 

1 2 3 4 5 

P1 50.2 33.0 8.2 2.6 6.0 1.81 1.09 1.61 2.09 0.45 0.36 .00 

P2 52.1 29.2 8.2 3.7 6.7 1.84 1.16 1.52 1.52 0.52 0.41 .00 

P3 53.2 24.3 11.2 3.7 7.5 1.88 1.21 1.39 0.99 0.63 0.54 .00 

P4 37.8 28.5 9.0 9.0 15.7 2.36 1.46 0.76 -0.85 0.63 0.54 .00 

P5 63.7 23.2 9.0 1.5 2.6 1.56 0.91 1.94 3.84 0.53 0.56 .00 

P6 73.8 15.4 4.9 2.6 3.4 1.46 0.95 2.38 5.21 0.54 0.63 .00 

P7 74.2 18.0 4.5 2.6 0.7 1.38 0.76 2.38 5.93 0.50 0.65 .00 

P8 79.4 14.6 4.5 1.1 0.4 1.27 0.60 2.39 5.64 0.48 0.64 .00 

P9 63.7 22.1 7.1 2.6 4.5 1.62 1.04 1.92 3.19 0.53 0.38 .00 

P10 43.4 28.1 10.1 4.9 13.5 2.17 1.39 1.03 -0.24 0.72 0.66 .00 

P11 44.2 27.0 9.7 7.1 12.0 2.16 1.37 1.00 -0.29 0.66 0.66 .00 

P12 43.1 27.0 8.6 7.1 14.2 2.22 1.43 0.93 -0.53 0.68 0.58 .00 



Instrumento 2 

Análisis estadístico de los ítems de la Cédula de Autolesión (CAL) (n=267) 

Ítem 
FR  

M DE g1 g2 IHC h2 Id 
0 1 2 3 4 5 

P1 70.4 11.6 11.2 1.9 1.9 3.0 0.62 1.18 2.21 4.58 0.63 0.52 .00 

P2 50.9 12.4 15.7 7.9 4.5 8.6 1.28 1.64 1.07 -0.07 0.46 0.40 .00 

P3 85.0 3.7 6.0 3.0 1.9 0.4 0.34 0.91 2.84 7.61 0.34 0.17 .00 

P4 70.4 5.6 10.1 5.2 4.1 4.5 0.81 1.44 1.70 1.72 0.52 0.51 .00 

P5 72.7 7.1 10.1 4.5 2.6 3.0 0.66 1.27 1.98 3.13 0.65 0.55 .00 

P6 65.9 7.9 12.0 6.4 4.1 3.7 0.86 1.41 1.55 1.33 0.66 0.57 .00 

P7 74.9 6.4 8.6 3.7 3.0 3.4 0.64 1.29 2.09 3.47 0.66 0.55 .00 

P8 83.5 3.0 4.9 3.4 3.7 1.5 0.45 1.14 2.55 5.49 0.51 0.59 .00 

P9 77.5 4.1 10.5 3.7 2.6 1.5 0.54 1.14 2.16 3.97 0.73 0.64 .00 

P10 92.1 2.6 2.6 1.5 0.7 0.4 0.17 0.67 4.50 21.68 0.51 0.77 .00 

P11 76.0 5.6 9.0 3.7 4.1 1.5 0.59 1.20 2.06 3.34 0.70 0.61 .00 

P12 85.8 3.4 5.2 2.2 1.9 1.5 0.36 1.00 3.07 9.13 0.62 0.51 .00 

Nota: FR: Frecuencia; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosisdeFisher; 
IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad; Id: índice de discriminación 

Validez de estructura interna de la CAL (n=267) 

Modelos χ² gl χ²/gl CFI TLI RMSEA [IC 90%] SRMR WRMR 

Modelo 1 95.23 53 1.79 .984 .980 .055 [.037; .072] .058 .672 

Confiabilidad por consistencia interna de la CAL (n=267) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Omega de 
McDonald 

N de 
elementos 

Autolesiones sin 
intención suicida 

.878 .887 12 

Autolesión Menor .757 .767 6 

Autolesión Severa .792 .821 6 

n= 267 



Anexo 12: 

Resultados adicionales de la muestra final 

Institución 1 

Institución 2 



 

Anexo 13: 

 
Comparación de las variables según sexo y edad 

 
Figura 1 

 
Victimización escolar según sexo y edad 

 

En la figura 1 se observa la prueba de comparación de dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de 

victimización escolar entre hombres y mujeres (p>.001). 

Figura 2 

 

 
En la figura 2 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no existen 

diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de 

victimización escolar según la edad (p>.001). 



Figura 3: 

Autolesiones sin intención suicida según sexo y edad 

En la figura 3 se realizó la prueba de comparación para dos muestras 

independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que existen diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio de autolesiones 

entre hombres y mujeres (p<.001). 

Figura 4 

En la tabla 10 y grafico 4 se realizó la prueba de comparación para dos 

muestras independientes U de Mann Whitney. Los resultados indican que no 

existen diferencias estadísticamente significativas respecto a los rangos promedio 

de autolesiones según la edad (p>.001). 



Anexo 14: 

Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

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

e stigador=290060

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290060
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290060
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290060

