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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del acoso escolar y las 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas de Los Olivos, 2023. Fue de tipo básica (Kerlinger y Lee, 2002) con diseño 

no experimental de corte transversal con alcance correlacional (Mertens, 2010). La 

muestra estuvo conformada por 507 estudiantes entre 11 y 17 años y el muestreo 

fue no probabilístico por conveniencia (Abad y Servin, 1981).  Los instrumentos 

utilizados fueron el Cuestionario sobre Acoso Escolar (EBIP-Q) y la Cédula de 

Autolesión (CAL). Los resultados demostraron una correlación entre el acoso 

escolar y las conductas autolesivas (Rho=.470; p<.001), de igual manera se 

hallaron diferencias significativas en la agresión entre hombres y mujeres (p<.001), 

y diferencias en las conductas autolesivas (p<.001). Del estudio se concluye que 

se encontró una correlación directa y significativa entre el acoso escolar y las 

conductas autolesivas, así como las autolesiones menores. A su vez, las 

autolesiones tienen relación tanto con las víctimas como con los agresores. De la 

misma manera, los hombres son más propensos a ser agresores y las mujeres a 

cometer autolesiones.  

 

Palabras clave: acoso escolar, conductas autolesivas, estudiantes de secundaria, 

bullying, autolesiones, violencia escolar, adolescentes. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between bullying 

and self-harming behaviors in high school students from public educational 

institutions in Los Olivos, 2023. It was basic (Kerlinger and Lee, 2002) with a non-

experimental cross-sectional design with correlational scope (Mertens, 2010). The 

sample was made up of 507 students between 11 and 17 years old and the sampling 

was non-probabilistic for convenience (Abad and Servin, 1981). The instruments 

used were the Cuestionario sobre Acoso Escolar (EBIP-Q) and the Cédula de 

Autolesiones (CAL). The results demonstrated a correlation between bullying and 

self-harming behaviors (Rho=.470; p<.001), similarly, significant differences were 

found in aggression between men and women (p<.001), and differences in the self-

harming behaviors (p<.001). The study concludes that a direct and significant 

correlation was found between bullying and self-harming behaviors, as well as minor 

self-harm. At the same time, self-harm is related to victims and aggressors. In the 

same way, men are more likely to be aggressors and women to commit self-harm. 

Keywords: bullying, self-harming behavior, high school students, self-harm, school 

violence, adolescents.
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I. INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es conocida como un periodo de cambios hormonales y físicos, 

durante este proceso los individuos deben decidir su futuro y lazos afectivos con 

sus compañeros (Cano et al., 2021). Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2006) 

esta etapa engloba los 10 a 19 años y se divide en dos: temprana de 10 a 14 y 

tardía de 15 a 19. Si es que se generan problemas en su ámbito familiar, emocional 

o social, pueden afectar la manera en la que se desenvuelven. Una de las 

problemáticas que hasta el momento tiene vigencia es el acoso escolar, que, según 

Weinreich et al. (2023) consiste en actos violentos impuestos, los cuales se pueden 

ejercer directa e indirectamente, de manera directa se da con empujones, patadas, 

puñetazos o jalones de cabello, mientras que la indirecta ocurre mediante la 

exclusión, creación de rumores o dañando su propiedad y degradando a la persona.  

En el ámbito mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2021) indicó que el 32% de 

adolescentes encuestados experimentó acoso escolar, al mismo mencionó que en 

Norteamérica y Europa prevalece la violencia psicológica entre los estudiantes. A 

su vez, la UNESCO (2020) evidenció que el 30% de adolescentes víctimas de 

violencia escolar presentaron consecuencias en su salud mental, con prevalencia 

en trastornos emocionales y conductuales. Considerando que las consecuencias 

psicológicas conllevan a un tipo de conducta disfuncional, en Europa, la 

Universidad Central de Catalunya (VIC, 2022) mencionó que el 58% de estudiantes 

entre 12 y 18 años cometen conductas autolesivas debido a un entorno educativo 

desfavorable. 

En el Perú, la Defensoría del Pueblo (2022) indicó que ocurrieron 840 casos 

referentes al acoso escolar, generando consecuencias emocionales. A su vez, 

MINSA (2020) realizó un estudio en el cual el 36% de adolescentes denotó 

problemas en su bienestar psicológico. Según los especialistas del Hospital 

Hermilio Valdizán (2021) un 15.38% de adolescentes fue atendido de emergencia 

por lesión autoinfligida intencionalmente. Ante los diversos problemas referidos a la 
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salud psicológica de los alumnos, el Ministerio de Educación (MINEDU, 2022), 

publicó en el portal Sistema Especializado de casos sobre Violencia Escolar 

(SISEVE) un manual de orientaciones para prevenir las conductas autoagresivas 

que se presentaban en las instituciones.   

En ese mismo sentido, en el ámbito local, según la Contraloría General de 

la República del Perú (2023) en su informe de atención y seguimiento en casos de 

violencia escolar declaró que en el portal SISEVE, señalan que la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL 02) se ubicó en el cuarto lugar con altos índices de 

violencia, registró entre los meses de enero y julio 537 casos, de los cuales 366 son 

de violencia entre pares. A su vez, indicó que en el 2022 se posicionó entre los tres 

primeros puestos encontrándose 704 casos reportados, de los cuales se atendieron 

181, 421 en proceso y 34 finalizados sin validar, 22 en observación y 46 pendientes.  

De igual forma, la Defensoría del Pueblo (2022) reportó que, tras la agresión 

ocurrida en un colegio de Lima Norte, exigió a MINEDU y la UGEL tomar medidas 

de carácter preventivo, debido a que existen antecedentes que llevan al bullying a 

un grado más alto, como el caso ocurrido en una institución del distrito de Los 

Olivos, donde un escolar fue apuñalado por uno de sus compañeros, quien además 

cometía bullying contra la víctima (UGEL 02, 2023). Esto predispone a la víctima a 

cometer autolesiones buscando alivio emocional. En ese sentido, los especialistas 

de MINSA (2020) evidenciaron que en los distritos de Lima Metropolitana y 

aledaños se registraron significativas prevalencias en adolescentes que han tenido 

deseo de morir o intentos de suicido, siendo la más alta un 24.4%. 

El acoso escolar ha generado diversas secuelas en las víctimas debido a 

que no solo afecta su vida académica, sino también llegan a tener consecuencias 

emocionales y conductuales (UNESCO, 2020). El daño emocional que sufren 

cambia su percepción de los acontecimientos, generando así un tipo de conducta 

que lleve a dañarse a sí mismo para adaptarse a tales abusos (Duarte et al., 2021). 

Considerando la información establecida se infiere que el acoso escolar tiene 

relación con las conductas autolesivas. Habiendo revisado el estado del arte, 

internacionalmente se realizaron investigaciones a nivel exploratorio, descriptivo y 
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sobre todo de alcance correlacional; sin embargo, hasta la fecha no se han podido 

identificar estudios a nivel nacional con una adecuada calidad metodológica, por lo 

que no pueden ser considerados como evidencia de la existencia de la relación 

entre las variables (George, 2019). 

De la misma manera, los estudios respecto al acoso escolar y las 

autoagresiones presentados hasta la actualidad no han llegado a un consenso 

respecto a la vinculación entre estas dos variables. Es por ello que, se insiste en 

realizar una investigación de alcance correlacional dónde se pueda representar en 

el ámbito nacional que tanto el acoso escolar y las conductas autolesivas se 

relacionan entre sí. Ante ello se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación 

del acoso escolar y las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023? 

Asimismo, en la justificación, según el criterio teórico, esta investigación 

aportó información sobre los modelos teóricos y antecedentes de estudio 

relacionados con las variables a través de datos actualizados y confiables (Miller y 

Salkind, 2002). Según el criterio metodológico, los instrumentos empleados 

contaron con la validez y confiabilidad para recoger la información necesaria 

(Salinas y Cárdenas, 2009). Por último, en el criterio social se proporcionó datos a 

las partes directivas de las instituciones educativas informando la existencia de la 

posibilidad de que los estudiantes tengan tendencia de ejercer actos agresivos y 

conductas autolesivas dentro de sus establecimientos. A raíz de ello, las gestiones 

normativas podrán implementar intervenciones para poder abordar la problemática 

(Tamayo y Tamayo, 1999).  

Es por ello que esta investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 

relación del acoso escolar y las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria 

de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023. Además, contó con 

objetivos específicos: a) Identificar la relación del acoso escolar y las dimensiones 

de las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria; b) Identificar la relación 

de las conductas autolesivas y las dimensiones del acoso escolar en estudiantes 

de secundaria; c) Determinar las diferencias en el acoso escolar y sus dimensiones 
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en función al sexo; d) Determinar las diferencias en las conductas autolesivas y sus 

dimensiones en función al sexo; e) Describir los niveles de acoso escolar en 

estudiantes de secundaria según sexo y grupo de edad; f) Describir los niveles de 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria según sexo y grupo de edad.  

Por lo cual se planteó la hipótesis general: Existe relación directa y 

significativa entre el acoso escolar y las conductas autolesivas en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023.  A su vez, las 

hipótesis específicas fueron:  a) Existe relación directa y significativa entre el acoso 

escolar y las dimensiones de conductas autolesivas en estudiantes de secundaria; 

b) Existe relación directa y significativa entre las conductas autolesivas y las 

dimensiones del acoso escolar en estudiantes de secundaria; c) Existen diferencias 

significativas en el acoso escolar y sus dimensiones en función al sexo; d) Existen 

diferencias significativas en las conductas autolesivas y sus dimensiones en función 

al sexo. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

Habiendo revisado el estado del arte, hasta la fecha no se han podido identificar 

estudios a nivel local y nacional que reportaran una adecuada calidad 

metodológica, debido a que no cumplieron con los criterios de búsqueda en 

investigaciones de tipo transversal publicadas en revistas. De la misma manera, se 

tomó en cuenta la antigüedad de estos estudios, ya que el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) mencionó que los 

antecedentes para las investigaciones no deben superar los cinco años de 

antigüedad (Arias, 2020; Villegas et al., 2023). Por lo tanto, se han tomado en 

cuenta antecedentes de tipo descriptivo.  

En el Perú, Ancajima y Cortez (2022) buscaron determinar los niveles de 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de una institución pública de 

Piura. El instrumento utilizado para medir la variable fue la escala de autolesión de 

SHAGER. Tuvo una muestra de 1057 estudiantes de 14 a 16 años. Los resultados 

determinaron que el 49.3% de los estudiantes de segundo grado obtuvieron un nivel 

promedio, un 33.8% un nivel bajo y el 16.9% un nivel alto; el 40% de los estudiantes 

de tercero obtuvieron un nivel promedio, el 32.3% un nivel bajo y el 27.7% un nivel 

alto; el 48.1% de los estudiantes de cuarto obtuvieron un nivel promedio, el 29.1% 

un nivel bajo y el 22.8% un nivel alto; por último, el 51.5% de los estudiantes de 

quinto obtuvieron un nivel promedio, el 35.3% un nivel alto y el 13.2% un nivel bajo. 

Concluyendo que el quinto grado presenta más predisposición a cometer 

autolesiones.  

En ese mismo contexto, Cabrera (2021) determinó si existen diferencias 

significativas en las autolesiones según grado, edad y sexo. Tuvo una muestra de 

459 estudiantes de secundaria entre 12 a 17 años. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario de autolesionismo (SHQ-E). Los resultados con respecto al sexo 

evidencian que el 68.1% de las mujeres se ha lastimado una vez, el 19.8% de dos 

a cuatro veces y el 12.1% más de 5 veces, mientras que en los hombres el 32.9% 

se ha lastimado una vez, el 11% de dos a cuatro veces y el 2.2% de 5 a más. 

Concluyeron que las mujeres cometen más conductas autolesivas.  
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En el ámbito internacional, Zhao et al. (2023) examinaron el papel del trauma 

infantil y la victimización entre pares en las autolesiones no suicidas. Tuvieron una 

muestra de 1783 adolescentes chinos entre 12 y 18 años. Emplearon la Escala 

Multidimensional de Victimización entre Pares y la Evaluación funcional de la 

automutilación. Los resultados mostraron correlación entre ambas variables (r= .33) 

y entre las diversas formas de victimización entre pares y las autolesiones, 

victimización física (r= .28), victimización verbal (r= .28), manipulación social (r= 

.25) y ataques de la propiedad (r= .28), contando con p< .01 en todas las 

correlaciones. Se concluyó que las víctimas de violencia escolar tienen más 

posibilidades de autolesionarse.  

Por su parte, Baker et al. (2023) examinaron las asociaciones de la 

victimización por acoso escolar, los síntomas depresivos y las autolesiones no 

suicidas, así como sus diferencias de género. Tuvieron una muestra de 4115 

adolescentes estadounidenses entre 12 y 16 años. Trabajaron con un sólo ítem 

para medir el bullying, mientras que las autolesiones fueron medidas usando un 

ítem del YRBS survers. Respecto a ser acosado y sus diferencias de género, las 

mujeres obtuvieron un 30.3%, y los hombres un 32.7% (p= .004). En cuanto a las 

autolesiones, las mujeres obtuvieron un 8.2% y los hombres un 4.8% (p< .001). Se 

concluyó que los hombres son más propensos a ser víctimas de bullying y las 

mujeres tienen más predisposición a autolesionarse.   

Por otro lado, en China, Xia et al. (2023) verificaron el efecto mediador de 

los estilos de afrontamiento en relación entre los rasgos oscuros de la personalidad 

y el acoso, a la par exploraron las diferencias de género. Tuvieron una muestra de 

772 estudiantes de secundaria entre 14 y 19 años. Se utilizaron dos instrumentos 

para medir el bullying, la versión china del cuestionario de agresión de Buss-Perry 

y el cuestionario de agresión reactiva proactiva. Como resultado se obtuvo una 

media de 25.747 hombres y 24.270 mujeres que ejercían el bullying t (746) = 

−2.335, p < .05, una D de Cohen de .171. Concluyeron que los hombres son más 

propensos a ejercer el acoso escolar. 
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Mientras que, en Europa, Useche et al. (2023) examinaron el efecto del 

género en los factores relacionados con el acoso escolar y los resultados de la 

intimidación en los adolescentes. Tuvieron una muestra de 770 adolescentes 

españoles entre 12 y 18 años. El bullying fue medido a través del cuestionario de 

bullying escolar (CIE-A). Como resultados obtuvieron una media de 2.38 mujeres y 

3.75 hombres víctimas de acoso (Wt= 24.085; p< .001), así como una media de 

0.53 mujeres y 1.80 hombres acosadores (Wt= 39.261; p< .001). Se concluyó que 

los hombres son más propensos a ser tanto víctimas como agresores en la 

problemática del bullying.  

En ese mismo contexto, Schlesier et al. (2023) investigaron la relación entre 

el acoso, la ansiedad y el ausentismo en el ámbito escolar, teniendo en cuenta el 

grado y el género de los participantes. Se tuvo una muestra de 195 estudiantes 

alemanes entre 12 y 17 años. Para medir el bullying se usó la versión infantil del 

cuestionario alemán sobre acoso/victimización (BVF-K). Como resultados se reveló 

que una media de 1.19 mujeres y 2.45 hombres fueron agresores (d= .36; p< .01), 

mientras que una media de 2.41 mujeres y 3.05 hombres fueron víctimas (d= .22; 

p= .45). Se concluyó que los hombres son más propensos a ser agresores y víctimas 

de acoso escolar.  

De igual forma, He et al. (2023) exploraron las diferencias específicas de 

género de la depresión en los adolescentes y si estas están asociadas con las 

autolesiones no suicidas. Se tuvo una muestra de 1428 estudiantes chinos entre 12 

y 18 años. Para medir las conductas autolesivas se usó la evaluación funcional de 

la automutilación (FASM). Como resultado se obtuvo una media de 4.58 mujeres y 

4.02 hombres (t= 3.279, p< .01). Se concluyó que las mujeres presentan más 

probabilidad de autolesionarse a comparación de los hombres.  

Por su parte, Yue et al. (2023) investigaron los efectos de diferentes tipos de 

maltrato infantil en las autolesiones, así como el rol del género. Tuvieron una 

muestra de 142 adolescentes chinos. Para medir las autolesiones se utilizó la 

evaluación funcional de la automutilación (FASM). Como resultados se demostró 

que una M= 20 de hombres y M= 89 de mujeres se autolesionaban (χ2= 14.462, p< 
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.001). Se concluyó que las mujeres presentan más índices de conductas 

autoagresivas a comparación de los hombres. 

En ese mismo contexto, Xiao et al. (2023) examinaron los patrones de los 

tipos y tiempos combinados de las experiencias infantiles adversas y su asociación 

con las conductas autodestructivas, así como sus diferencias de género. Tuvieron 

una muestra de 16853 estudiantes de secundaria chinos. Las autolesiones fueron 

medidas mediante un cuestionario de selección. Los resultados indicaron que una 

media de 1562 mujeres y 1306 hombres cometieron autolesiones no suicidas (p< 

.001). Concluyendo que las mujeres presentan más conductas autolesivas en 

comparación de los hombres. 

Por otro lado, Badran et al. (2023) tuvieron como objetivo identificar el 

impacto de las características dentales y el tratamiento de problemas dentales en 

la experiencia de ser acosado. Tuvieron una muestra de 300 adolescentes egipcios 

entre 10 a 18 años. Los instrumentos utilizados para medir el bullying fueron una 

versión modificada autoadministrada de un cuestionario árabe y la encuesta sobre 

clima de violencia escolar. Los resultados denotaron que el 78.8% de los 

estudiantes de 10 años han sido víctimas de acoso escolar, así como el 71% de los 

estudiantes de 11 años, el 77.3% de los estudiantes de 12 años, el 52.4% de los 

estudiantes de 13 años, el 59.2% de 14 años, el 82.4% de 15 años, el 68.8% de 16 

años y el 73.7% de 17 años. Concluyendo que los estudiantes entre las edades de 

15 y 17 presentaron más involucramiento en el bullying. 

En un siguiente estudio planteado por Li et al. (2022) se exploró si la 

depresión mediaba en la asociación entre la victimización entre pares y las 

autolesiones. Contaron con una muestra de 667 adolescentes chinos entre 12 y 15 

años. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Victimización entre 

Pares y la versión china del cuestionario NSSI. Los resultados demostraron una 

correlación entre la victimización entre pares y las autolesiones (r= .25; p< .001). 

Concluyeron que los estudiantes víctimas de acoso tienden a autolesionarse.  
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Además, Yang et al. (2022), exploraron de qué manera la victimización entre pares 

afecta a las autolesiones no suicidas. Tuvieron una muestra de 832 adolescentes 

abandonados provenientes de China, cuyas edades abarcaban entre 11 y 16 años. 

Emplearon la Escala de Victimización entre Pares y la Escala de Autolesiones no 

Suicidas. Los resultados denotaron una correlación en cuanto la victimización entre 

pares y las autolesiones no suicidas (r= .63; p< .01). Concluyeron que las víctimas 

de violencia escolar tienden a lastimarse a sí mismas. 

Con respecto al continente europeo, Esposito et al. (2021) probaron la 

contribución de la victimización homofóbica en las autolesiones no suicidas y 

analizar el papel amortiguador del apoyo de los docentes y de sus compañeros. 

Tuvieron una muestra de 770 adolescentes italianos cuyas edades se encontraban 

entre el rango de 13 y 19 años. Los instrumentos utilizados fueron el Clásico 

acosador-víctima y la Escala Giletta. Los resultados obtenidos indicaron una 

correlación entre la victimización tradicional y las conductas autolesivas (r= .17; p< 

.001). Concluyeron que las víctimas de acoso tienden a autoagredirse.   

A diferencia del estudio que antecede, Peng et al. (2020) tuvieron el 

propósito de examinar las asociaciones entre cuatro formas de acoso escolar: 

verbal, relacional, físico y cibernético, las autolesiones, la ideación suicida y los 

intentos de suicidio. El estudio tuvo una mayor muestra de 4241 estudiantes chinos 

y un rango de edad más amplio de 11 a 18 años. Los cuestionarios aplicados fueron 

la escala de la Violencia Universitaria Juvenil y la escala de Angustia Psicológica 

de Kessler. Los resultados obtenidos demostraron una correlación entre los 

vulnerados con la victimización verbal (r= .26), física (r= .31), relacional (r= .37) y 

los victimarios con la agresión verbal (r= .29), física (r= .25) y relacional (r= .36), 

con una significancia de p< .001. Concluyeron que tanto las víctimas como los 

agresores muestran tendencias autolesivas.  

En México, el interés de investigación realizado por Muñoz (2020) en 87 

estudiantes con edades entre los 12 a 16 años tuvo como fin de enlazar el riesgo 

de violencia y el bullying. Los instrumentos empleados fueron la Valoración de 

Riesgo de Violencia en Adolescentes y el Cuestionario   multimodal   de   interacción   
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escolar (CMIE-V). Los resultados obtenidos indicaron que los comportamientos 

intimidatorios se relacionan con los rasgos de autolesión (r= .392; p< .01), así como 

la victimización recibida (r= .359; p< .01). Concluyeron que los que experimentan 

acoso escolar muestran predisposición a autolesionarse.   

Por otra parte, Wan et al. (2020) identificaron las diferencias de género en 

los impactos del estilo de afrontamiento positivo y estilo de afrontamiento negativo 

en las autolesiones no suicidas y los diferentes niveles de experiencias infantiles 

adversas. Tuvieron una muestra de 10100 estudiantes de secundaria chinos entre 

11 y 19 años. Para medir las autolesiones se utilizó una pregunta que confirmaría 

si se habían autoagredido en los últimos 12 meses, posteriormente se usó una lista 

de ocho métodos. Como resultado se obtuvo que (M= 1846) hombres y (M= 1894) 

mujeres cometieron autolesiones (p= .002). Se concluyó que las mujeres se 

autolesionan más que los hombres.   

Finalmente, Reyes y Acuña (2020) indagaron respecto a los elementos 

constitutivos que producen el acoso escolar y disrupción del aprendizaje en 

estudiantes de una secundaria técnica de México. Fue una investigación de tipo 

etnográfica en donde se realizaron 7 entrevistas abiertas y conversaciones en 

grupo, trabajándose con 10 estudiantes identificados como posibles victimarios. A 

su vez, se aplicó el Cuestionario de clima de aula y de centro con una muestra de 

104 adolescentes. Los resultados indican que un 69.58% de mujeres muchas veces 

se han visto involucradas en el acoso escolar, 26.53% pocas veces y 3.89% casi 

nunca. Mientras que en los hombres el 75.65% muchas veces se ha visto 

involucrado, un 19.53% pocas veces y finalmente el 4.82% nunca ha participado en 

esta problemática. Se concluyó que los hombres presentan más participación en el 

acoso escolar.  

En el ámbito psicológico, habiendo revisado los antecedentes de estudio y 

visibilizándose la importancia de estas dos variables, se debe tomar en cuenta la 

definición de la violencia o la agresión. Al respecto, Bandura y Ribes (1975) la 

describen como todo acto que ocasiona daños a la persona o destruye una 

propiedad. Su propósito primordial es herir, ya sea de forma directa o indirecta, de 
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esta manera el agresor encuentra la satisfacción que busca (Nieburg, 1963).  Estas 

acciones pueden adoptar o clasificarse de diversas formas, ya sean agresiones 

psicológicas, así como físicas (Larizgoitia, 2006). En muchos casos tienen 

consecuencias desfavorables que a largo plazo generan más daño (Bastan y Dulek, 

2023).  

Dentro de los postulados psicológicos la teoría cognitivo social del 

aprendizaje explica cómo se manifiesta el hostigamiento escolar y las 

autoagresiones, donde los individuos modifican sus conductas a través de la 

observación de su entorno (Bandura, 1973). Este proceso se realiza debido a la 

atención, retención, reproducción y motivación, es decir, si estas acciones son 

recompensadas de forma positiva existe mayor probabilidad a ser imitadas 

(Bandura, 1971). Respecto a sus estudios sobre la agresividad, concluyó que las 

influencias familiares o subculturales ocasionan que los individuos imiten las 

conductas agresivas observadas y desarrollen nuevas (Rodríguez y Cantero, 

2020). De la misma manera, las autolesiones se explican mediante la motivación, 

que incluye el refuerzo pasado, el refuerzo prometido y el reforzador vicario, el cual 

influye en la probabilidad de repetir la conducta (Ost, 2020; Ruiz, 2010).  

Desde un punto de vista histórico, el apogeo del estudio del bullying inició en 

los 70’, el psicólogo Olweus publicó el libro “Mobbing - Group Aggression against 

Boys” (Smith, 2011), definiendo el acoso o “mobbing” como acciones físicas y 

verbales, posteriormente se rechazó el término de mobbing, debido a que 

consideraba el acoso como algo individual (Olweus, 1978). Se centraba en las 

características de los acosadores, víctimas y el ambiente educativo, indicando que 

los agresores están expuestos durante largos periodos a la violencia perpetrada 

por otros compañeros (Olweus, 2004; Pfeiffer, 1980). Entre los 80’ y 90’ se 

realizaron estudios de las causas, consecuencias y actores, mientras que en los 

años 2000 se enfocaron en la voz de los actores (Castillo-Pulido, 2011).  

En el enfoque filosófico hay diversas posturas a tomar en cuenta. Una de 

ellas es la teoría sobre la moral de la mala fe que explica cómo el libre albedrío 
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ocasiona una angustia existencial que lleva a tener conductas agresivas donde la 

víctima no posee ningún valor (Beller, 2016; Sartre, 1981). Por otro lado, Nietzsche 

da a comprender los aspectos de lo bueno y lo malo en las acciones, de cómo dos 

caras de una moneda generan una dialéctica siendo conocida como los fuertes y 

los débiles, donde el fuerte busca suprimir por placer, persistiendo por la falta de 

respuesta de los débiles, comprendiendo que nace de un pensamiento referente a 

la percepción del uno hacia el otro (Galiazo, 2020; Vintrob, 2010). A su vez, Spinoza 

(2000) indica que el abuso del fuerte hacia el débil se debe a factores culturales 

que generan un odio justificado, centrado en prejuicios que buscan satisfacer la 

necesidad de poder.  

Profundizando más en un enfoque epistemológico, se identificó la teoría del 

aprendizaje social, la cual indica que los individuos son susceptibles al aprendizaje 

de las conductas y que las respuestas son por mecanismos que las refuerzan 

(Bandura, 1973). En primer lugar, la influencia familiar es el modelo principal, por lo 

tanto, si los padres imponen o dominan agresivamente forman en sus hijos patrones 

agresivos tanto en palabras como actitudes (Imaz y Rodríguez, 2020). En segundo 

lugar, la influencia subcultural promueve que la agresividad se manifieste en la 

sociedad con actos de violencia como un medio de expresar un mensaje (Bandura 

1987). Por último, el modelamiento simbólico es implantado por los medios de 

comunicación, ello facilita el acceso de los individuos a visualizar todo tipo de 

violencia (Bandura y Ribes, 1975).  

En relación a lo planteado, de esta manera se explica la violencia producida 

por hombres y mujeres. Ambos pueden ser violentos, sin embargo, los hombres lo 

hacen de forma exteriorizada y las mujeres de manera interiorizada (González y 

Del Barrio, 2005). La violencia masculina es naturalizada por los sesgos sociales 

del patriarcado impuestos al género (Guasch, 2006). A su vez, es vista como un 

comportamiento utilizado para asegurar sus relaciones y comunicarse con sus 

pares expresando su masculinidad (González y Fernández, 2009). Mientras que las 

mujeres viven bajo el estereotipo de ser sumisa, sensible, generosa, con capacidad 

de perdón y tendencia al sufrimiento (Amurrio et al., 2012). 
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En ese mismo orden de ideas, surge el modelo explicativo de la teoría de la 

desvinculación moral, el cual explica que la etapa temprana del desarrollo la 

conducta se regula por normas morales que sirven como guías (Bandura, 1973), al 

no respetarlas se da una separación entre el individuo y sus marcos éticos, por lo 

que no sienten vergüenza o culpa (Hymel y Perren, 2015). Los adolescentes que 

acosan a sus compañeros no experimentan estos sentimientos de culpabilidad 

debido a cuatro dominios (Gini et al., 2014). Estos son la reestructuración cognitiva, 

minimización del rol del agente en el daño ocasionado, distorsionar las 

consecuencias y la desvalorización de la víctima (Villegas et al., 2018). A su vez, 

los dominios poseen distintos mecanismos como la justificación moral, la presente 

etiquetación eufemística, la comparación ventajosa, desplazar o difundir la 

responsabilidad, deshumanizar y culpabilizar a la víctima (Bandura, 1999).  

El enfoque teórico se postula mediante la explicación del acoso escolar, el 

cual es considerado como una dificultad de salud y una problemática social que 

afecta a los adolescentes. Desde la perspectiva educativa, repercute en su 

rendimiento, aumenta la deserción y genera conductas agresivas en otros como a 

sí mismos (Zeladita et al., 2022). En cuanto a las dimensiones, se reportan dos: la 

agresión y victimización. Ambas hacen referencia a los actos que consisten en 

insultar, intimidar, hurtar, agredir, utilizar un lenguaje grosero y esparcir rumores, la 

diferencia es que un individuo es la víctima, la cual ha sufrido las acciones 

mencionadas y el otro el victimario, quien se encarga de perpetrar estos actos 

(Brighi et al. 2012; Zeladita et al., 2022).  

En relación a la segunda variable es preciso indicar que las investigaciones 

respecto a las autolesiones no son recientes, debido a que desde la antigüedad se 

han tratado estos casos como una enfermedad mental proveniente desde el siglo 

XIX (Suyemoto, 1998). En los 90’ se atendieron los comportamientos autolesivos 

en personas con patología TLP, explicando que la persona que se autoinflige un 

daño desea liberarse del dolor (Linehan et al., 1993). También otras cuestiones que 

se relacionan al motivo de autolesionarse señalan a la impulsividad (Flores et al., 

2020). Antes de un comportamiento desadaptativo un individuo experimenta 
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tensión o enojo, no siente dolor en el acto y comúnmente siente alivio después de 

realizarlo (Woods, 1988). En el caso de los adolescentes con edades entre 15 y 17 

años tienden a presentar más inestabilidad emocional, impulsividad y conductas de 

riesgo, por lo que son vulnerables ante esta problemática (Frydenberg, 1997).   

En la actualidad, las diversas investigaciones revelan como los estereotipos 

de género como ser el más fuerte o los estigmas que existen respecto a la salud 

mental en los hombres ocasionan que no deseen admitir que necesitan ayuda, 

debido a que significa demostrar que son vulnerables y que presentan dificultades 

en el autocuidado (Castellanos-Suárez y Olarte, 2022). Por otro lado, las mujeres 

poseen pensamientos respecto a las situaciones conflictivas que vivencian, 

generalmente con más frecuencia que los hombres por sus conflictos emocionales, 

por lo que se autolesionan con el fin de sentir tranquilidad, despreocupación y 

satisfacción (Del Rosario Flores-Soto et al., 2018, Jacobo et al., 2020). Con 

respecto a la edad, los adolescentes de 15 a 17 años alcanzan el punto máximo en 

la prevalencia de conductas autolesivas, para luego remitir en la etapa de la adultez 

temprana a media (Plener et al., 2015). 

Explorando las conductas autolesivas en el contexto filosófico, se 

comprende desde la teoría aristotélica de las emociones. Aristóteles afirma que 

existen dos aspectos importantes en relación a las pasiones y las emociones, 

siendo estas detonantes para ciertas acciones que son derivadas por causas 

externas que afectan el alma, ya que son exclusivamente de ellas (Trueba, 2009; 

Viano, 2023). Además, en las emociones, se encuentran las sensaciones de dolor, 

tristeza y odio, las cuales provocan daño hacia otros como a sí mismos (Pinedo et 

al., 2017). De la misma manera, Sócrates menciona que la idea de hacer daño a 

otro o hacia uno mismo debería estar regida bajo los principios centrados en si trae 

algún beneficio o es justificable, donde las emociones influyen en realizar aquel 

acto cuestionable (Vigo, 2013). 

En cuanto al marco epistemológico, la teoría cognitivo conductual establece 

que el daño que un individuo se hace a sí mismo lo practica como mecanismo de 
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defensa para así poder adaptarse a la situación de estrés y tensión que atraviesa 

(Leibenluft et al., 1987). A su vez, en el momento en que la persona percibe muchos 

cambios que lo perturban en su vida, esta se enfoca atentamente en la sensación 

corporal al instante, sin razonar en ese momento en sus pensamientos o en la 

sensación interna de haber hecho algo malo (Suyemoto, 1998). Las personas que 

se autolesionan son propensas a emociones negativas y de autocrítica a sí mismos, 

poca habilidad emocional, violencia familiar, estrés, necesidad de autocastigo, 

pensamientos negativos, escasez en las habilidades de resolución de problemas. 

Por ello reducen esos pensamientos con calma y alivio a través de ejercerse daño 

(Ferreiro, et al. 2023; Linehan et al., 1993; Washburn et al., 2012).  

En relación a lo anterior, la teoría cognitiva indica que cada suceso presenta 

un significado privado que no suele ser compartido cuando el evento afecta una 

parte esencial de la vida del individuo, estos no son realistas debido a que no se 

tiene oportunidad de comprobar su autenticidad (Beck, 1979). De esta manera, 

surgen las distorsiones cognitivas, cuya frecuencia puede generar desórdenes 

emocionales, provocando que la persona no pueda tener reacciones típicas (Riso, 

2006).  Es así como un estímulo genera un significado privado que se encuentra 

dentro de una cognición determinando la respuesta emocional (Beck, 2006). 

Aquellas distorsiones son: Inferencia arbitraria, abstracción selectiva, 

sobregeneralización, catastrofismo, magnificación y minimización, personalización 

y pensamiento absolutista o dicotómico (Beck, 1967; Beck et al., 2010). 

Por otra parte, las conductas autolesivas, son referidas como acciones que 

se producen cuando una persona lesiona su propio cuerpo de forma intencional sin 

buscar acabar con la vida propia (Cano et al., 2021). En cuanto a sus dimensiones, 

se dividen en dos: las autolesiones severas que contienen acciones como cortar la 

piel hasta lastimarse o sangrar, usar objetos punzocortantes para rozar el cuerpo, 

frotar con sustancias dañinas en la piel, quemarse con cigarros, y las menores que 

consisten en rayar la piel, quitarse las costas de las heridas, golpear partes del 

cuerpo en la pared, morder con fuerza para provocar sangrado, golpearse hasta 

dejarse hematomas (Cano et al., 2021; Marín, 2013).     
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III.    METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo: 

Fue de tipo básica, ya que se encontró orientada a un completo conocimiento 

a través de la interpretación de los aspectos fundamentales de las variables, 

así como de los hechos o relaciones que se observen o generen. La 

investigación no pretendió resolver ningún problema práctico inmediato, sino 

buscó brindar una base teórica para investigaciones futuras (Kerlinger y Lee, 

2002; Sánchez y Reyes, 2015). 

Diseño:  

Fue de diseño no experimental porque no manipuló las variables y solo observó 

al sujeto de estudio en su contexto natural (Kerlinger y Lee, 2002). A su vez, su 

corte fue transversal porque recogió el conocimiento una vez y para luego 

describirlo en la investigación. Fue de alcance correlacional puesto que 

investigó el grado de relación entre las variables (Mertens, 2010; Sanchez et al, 

2018; Tuckman, 1999).  

3.2. Variables y operacionalización  

      Variable 1: Acoso escolar 

El acoso escolar es una dificultad de salud y social que afecta a los estudiantes, 

desde el punto de vista educativo repercute en su rendimiento y aumenta la 

deserción y conductas como el suicidio. Se define operacionalmente a través 

de las puntuaciones de la adaptación peruana del instrumento European 

Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) Consta de 14 ítems en una 

escala Likert con cinco alternativas de respuesta: Nunca (0), Casi Nunca (1), A 

veces (2), Casi Siempre (3), Siempre (4). Consta de dos dimensiones: 

victimización y agresión, con los indicadores de amenazar, insultar, excluir, 

robar y golpear. Siendo su escala de medición ordinal (Zeladita et al., 2022).  
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      Variable 2: Conductas autolesivas 

Son referidas como acciones que se producen cuando una persona lesiona su 

propio cuerpo de forma intencional. Estos comportamientos se tienden a realizar 

mediante tajos, arañazos, pellizcos, quemaduras, abuso de sustancias, como 

drogas o incluso abuso de alimentos. Se define operacionalmente a través de 

las puntuaciones de la Cédula de Autolesión (CAL), con la adaptación peruana 

de Cano et al. (2021). El instrumento se compone de 13 ítems en escala Likert 

con las siguientes alternativas: No, (0); Una vez, (1); De dos a cinco veces, (2), 

De seis a diez veces (3); De once a diecinueve veces (4), De veinte a más veces 

(5). Compuesta por dos dimensiones: Escala autolesión menor, escala 

autolesión severa. Tiene una escala de medición ordinal.   

3.3. Población, muestra y muestreo  

Población:   

Es un conjunto de personas que coinciden con una serie de descripciones de 

las cuales se espera generalizar en la investigación (Abad y Servin, 1981; 

Mejía, 2005). La población estuvo conformada por 16451 estudiantes de 

secundaria del distrito de Los Olivos (Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

[CODISEC], 2020; Portal de Internet DePerú, 2023).  

Los criterios de selección incluyen a estudiantes de secundaria de ambos 

sexos, entre 11 a 17 años de edad, que residan en Los Olivos y que presenten 

el asentimiento informado. Y como criterios de exclusión se consideran a 

estudiantes que no deseen participar en la investigación, cuyos padres no 

firmen el consentimiento informado y que no llenen completamente las 

respuestas de los instrumentos. 

Muestra:  

Es un subconjunto de unidades representativas pertenecientes a la población 

del estudio, por la cual se obtuvieron datos pertinentes (López y Fachelli, 2017; 
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Mejía, 2005). La muestra fue de 377 estudiantes, obtenida mediante la fórmula 

de poblaciones finitas, que tiene el objetivo de fijar el número de unidades para 

estimar un parámetro con un determinado grado de confianza y detectar los 

resultados con una diferencia significativa (anexo 13) (Abad y Servin,1981). No 

obstante, se buscó alcanzar mayor representatividad por lo que se logró reunir 

una muestra de 507 adolescentes.  

Tabla 1 

Distribución de la muestra 

Estratos Total de 
estudiantes 

Proporción Tamaño de 
muestra 

Colegio A 848 36 182 

Colegio B 901 38 193 

Colegio C 618 26 132 

Total 2367 100% 507  

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra de acuerdo con las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas f % 

Sexo Hombre 274 54 

Mujer 233 46 

Total 507 100 

Rango de edad 11-14 243 48 

15-17 264 52 

Total 507 100 

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje 

Muestreo:  
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El muestreo fue no probabilístico por conveniencia debido a que se eligieron 

las instituciones educativas para formar parte de la muestra según accesibilidad 

y su nivel de representatividad en el distrito (Ríos, 2017; Supo y Cavero, 2014). 

En relación a la selección de participantes, se utilizó una fórmula estratificada, 

la cual determinó que se requeriría incluir 182 estudiantes de la primera 

institución, 193 de la segunda y 132 de la tercera. La selección de los 

participantes dentro de cada colegio se realizó de manera sistemática: se 

organizó una lista completa de estudiantes y posteriormente se procedió a 

seleccionar a los alumnos en intervalos fijos de 6 en 6 a lo largo de la lista, tal 

como se detalla en el Anexo 13 (Abad y Servin, 1981). 

Unidad de análisis: Estudiantes de secundaria   

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: Las técnicas son herramientas que apoyan la finalidad de un estudio, 

son de suma importancia debido a que pautan al investigador y permiten 

recolectar datos. Se empleó la encuesta, la cual es un formulario escrito que un 

individuo llena, las preguntas estuvieron relacionadas y fueron pertinentes para 

realizar la investigación (Arias, 2020).   

Instrumentos:  Son considerados como los medios auxiliares o el apoyo que 

tiene el investigador para recolectar y registrar los datos objetivos mediante el 

uso de técnicas y estrategias, que ayudan a cumplir con su propósito. Los 

instrumentos pueden ser escala de apreciación, listas de cotejo, cuestionarios 

o test psicométricos (Baena, 2017; Polanía et al., 2020).   

El Cuestionario sobre Acoso Escolar (EBIP-Q) fue creado en Italia por 

Brighi et al. (2012), cuenta con la adaptación peruana de Zeladita et al. (2022).  

Posee un tiempo de administración de 15 minutos, de forma individual y grupal. 

Su objetivo es medir la incidencia del acoso escolar en adolescentes entre 10 

a 17 años. Posee 14 ítems conformado por 2 dimensiones: victimización y 

agresión.  
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Para la consigna de aplicación se tiene lo siguiente:  Para la evaluación 

de la variable acoso escolar, se responderá un total de 14 preguntas en un 

tiempo aproximado de 15 minutos, marcando con una (X) una de las siguientes 

alternativas:  Nunca (0), Casi Nunca (1), A veces (2), Casi Siempre (3), Siempre 

(4).  

Con respecto al European Bullying Intervention Project Questionnaire 

(EBIP-Q), Ortega et al. (2016), realizaron una adaptación en España con el fin 

de validar su versión al idioma español. Tuvieron una muestra de 792 

estudiantes pertenecientes a 1ro y 4to de secundaria con edades comprendidas 

entre 12 y 19 años. Se demostraron índices de resultados óptimos para cada 

una de las escalas sujetas al análisis factorial. Esta escala mostró una solución 

de dos factores correlacionada con ajustes y valores adecuados. Como 

resultados se obtuvo un χ²/gl= 270.11; p= < .001; RMSEA= .05; SRMR= .06; 

NNFI= .95; IFI= .96; CFI= .96.  A su vez, Según Zeladita et al. (2022) indico que 

en la investigación de Ortega destacó el alto grado de confiabilidad obtenido en 

el estudio del test retest del análisis original (ɑT1 agresión= .73; ɑT2 Agresión= 

.69) y (ɑT1 victimización= .84; ɑT2 victimización= .88)  

En el Perú se cuenta con la adaptación de Zeladita et al. (2022), la cual 

fue realizada con 532 estudiantes de sexto de primaria a tercer grado de nivel 

secundario, con edades comprendidas entre 10 y 17 años. Se realizó un análisis 

factorial exploratorio en donde los ítems obtuvieron cargas factoriales por 

encima de .65. Por su parte, no hubo cargas cruzadas debido a que las cargas 

factoriales de los componentes opuestos se encontraban por debajo de .35. 

Además, los puntos en común de cada ítem se encontraban sobre .36. De la 

misma manera, se obtuvo una alta consistencia interna con un KMO= .835. Con 

respecto a la validez, se sometió a un juicio de expertos denotando un índice de 

.83. Adicionalmente, se obtuvo una alta fiabilidad, ya que a nivel general se halló 

un ɑ= .856; mientras que para la dimensión de victimización se obtuvo ɑ= .897 

y agresión ɑ= .828. 
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Por otro lado, se analizaron las propiedades psicométricas del 

cuestionario EBIP-Q, en una muestra piloto de 150 estudiantes de secundaria 

de una institución educativa pública. Para la validez de contenido se aplicó el 

método de jueces expertos, los cinco jueces evaluaron tres criterios: claridad, 

coherencia y relevancia, que en resumen arrojaron un valor de 1.00 superior a 

.80 en todos los ítems, evidenciando la validez por dominio de contenido 

(Escurra, 1998).  

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, los valores arrojados de 

asimetría y curtosis fueron esperados debido a que se ubicaron dentro del rango 

+1.5 y -1.5 (Forero et al., 2009). Asimismo, se obtuvo el índice de homogeneidad 

corregido y las comunalidades, alcanzando adecuados valores por ser mayores 

a .30, a excepción del ítem 11 (Lloret-Segura et al., 2014).  

Según los índices de ajustes conseguidos a través del AFC, mostraron 

un valor de X²/gl = 2.06, lo que refiere un aceptable ajuste por ser menor o igual 

a 3.00 (Hair et al., 1999). El RMSEA obtuvo un valor de .08, siendo un resultado 

razonable para Browne y Cudeck (1992) ya que los valores menores a .05 

brindan buen ajuste y los valores de .05 y .08 ofrecen uno razonable. El SRMR 

logró un valor de .05, lo que se señala un ajuste aceptable, de acuerdo con Hu 

y Bentler (1999) un valor de 0 es un ajuste perfecto y mientras que un valor 

inferior a .05 y .08 es considerado como un buen ajuste. Además, el CFI alcanzó 

un valor de .95 con un TLI de .94, lo que indicó que se encuentra dentro de lo 

recomendado, los puntajes superiores a .90 se representan como óptimos en 

CFI y TLI (Hu y Bentler; 1999; Tucker y Lewis; 1973).  

Finalmente, para establecer las evidencias de confiabilidad se tomaron 

en cuenta los coeficientes de alfa y omega, cuyos resultados fueron de α= .95; 

ω= .95. Del mismo modo, la dimensión victimización α= .90; ω= .91 y en 

agresión α= .90; ω= .91. Lo que señala valores adecuados debido a que en 

ambos se consideran aceptables valores de .70 y .90 (Campo y Oviedo, 2008; 

DeVellis, 2003). 



 

 

 

22 
 

El instrumento llamado Cédula de Autolesión (CAL) fue creado por el 

autor Marín (2013) en México, con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo y 

evaluación de una terapia con enfoque cognitivo conductual para adolescentes 

que sufren de autolesiones. El autor buscó mediante su estudio evaluar y 

desarrollar la eficacia de la terapia cognitivo conductual. Asimismo, se 

argumentó en el estudio acerca de la relación que predice la desregulación de 

las emociones, ansiedad, impulsividad y otras experiencias disociativas con 

relación a las autolesiones. 

La instrucción de aplicación fue pedir a los participantes que respondan 

con sinceridad a las siguientes afirmaciones enunciadas, marcando la opción 

que mejor le parezca. Se encuentran tres secciones que van desde; 1: ¿Alguna 

vez? SI/NO (0);  2: ¿Cuántas veces lo has hecho? Una vez (1), De dos a cinco 

veces (2), De seis a diez veces (3), De once a diecinueve veces (4), de veinte 

a más veces (5); Sección 3: ¿Cuándo fue la última vez?  

La investigación de Marín (2013) estuvo conformada por 455 estudiantes 

de secundaria de México, donde el (49.7%) eran hombres y (50.3%) mujeres 

entre los 13 años, se obtuvo un alto nivel de confiabilidad con un alfa de 

Cronbach de .904. Se realizó un análisis factorial donde se encontraron dos 

dimensiones.   

El cuestionario adaptado en el Perú por Cano et al. (2021), tuvo el 

propósito de medir las conductas autolesivas no suicidas en adolescentes, fue 

una investigación con 417 estudiantes de secundaria en una institución 

educativa de Lima norte, entre edades de 11 a 18 años. Los autores presentaron 

un índice de esfericidad de Bartlett de .001, de la misma manera un KMO de 

.873 encontrándose aceptable dentro de los parámetros. Referente a la 

confiabilidad encontraron un alfa de Cronbach de .893, la confiabilidad en 

autolesiones menores obtuvo un .828 y en las severas .827; presentando altos 

valores en la variable y sus dimensiones. La validez del constructo a través del 
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análisis factorial confirmatorio y exploratorio destaca que el AFC replicó la 

estructura del AFE y mejoró la magnitud de las cargas factoriales.  

Por otro lado, se analizaron las propiedades psicométricas de la Cédula 

de Autolesiones (CAL), en una muestra piloto de 150 estudiantes de secundaria 

de una institución educativa pública. Para la validez de contenido se empleó el 

método de jueces expertos, los criterios evaluados fueron tres: claridad, 

coherencia y relevancia, encontrándose un valor de 1.00 superior a .80 

evidenciando la validez por dominio de contenido (Escurra, 1988).  

Se realizaron análisis estadísticos descriptivos, los valores arrojados de 

asimetría y curtosis mostraron resultados esperados que se ubican dentro del 

rango +1.5 y -1.5 (Forero et al., 2009). Por otro lado, respecto al índice de 

homogeneidad corregida y comunalidades logran superar el .30, a excepción 

de los ítems 2, 10 y 11 (Lloret-Segura et al., 2014).  

Según los índices de ajustes conseguidos a través del AFC, muestran un 

valor de X²/gl= 1.98; lo que significa que existe adecuado grado de relación de 

ítems, debido a que valores de 2 a 3 se consideran aceptables (Hair et al., 1999). 

El RMSEA obtuvo un valor de .08, siendo un resultado razonable para Browne 

y Cudeck (1992), ya que los valores menores a .05 brindan buen ajuste y los 

valores de .05 y .08 ofrecen uno razonable. El SRMR logró un valor de .05, lo 

que se señala un ajuste aceptable, de acuerdo con Hu y Bentler (1999) un valor 

de 0 es un ajuste perfecto, mientras que un valor inferior a .05 y .08 es 

considerado como un buen ajuste. Además, el CFI alcanzó un valor de .93 con 

un TLI de .91, lo que indica que se encuentra dentro de lo recomendado, los 

puntajes superiores a .90 se representan como óptimos en CFI y TLI (Hu y 

Bentler; 1999; Tucker y Lewis; 1973).  

Finalmente, para establecer las evidencias de confiabilidad se tomaron 

en cuenta los coeficientes de alfa y omega, cuyos resultados fueron de α= .89; 

ω= .90. Del mismo modo, la Escala de Autolesiones Menores α= .81; ω= .83 y 

en las Escala de Autolesiones Severas α= .80; ω= .81. Lo que señala valores 
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adecuados debido a que en ambos se consideran aceptables valores de .70 y 

.90 (Campo y Oviedo, 2008; DeVellis, 2003).  

3.5. Procedimientos 

En primera instancia, a través de las cartas de autorización emitidas por 

la Escuela, se solicitó el respectivo permiso a los autores de los instrumentos 

utilizados y se enviaron las cartas de presentación a las instituciones 

educativas. De manera seguida, se contó consentimientos informados de los 

apoderados y con los asentimientos de los estudiantes, los cuales autorizaron 

formar parte del estudio. La aplicación de los instrumentos se realizó de manera 

presencial para luego ser procesada en programas estadísticos. Es así como 

se cumplieron los objetivos planteados y se elaboraron tablas de resultados.  

3.6. Método de análisis de datos.  

La muestra recogida se examinó en un base de datos a través del 

programa Microsoft Excel versión 18.0 con el propósito de agilizar el proceso 

estadístico. A su vez, se utilizó el software estadístico Jamovi 2.4, en el cual se 

revisaron los datos y realizaron tablas pertinentes.  

Los datos recolectados se sometieron a dos tipos de análisis, uno de 

ellos fue el análisis descriptivo de las variables de estudio, donde las 

dimensiones se expresaron por medio de tablas de porcentaje y frecuencia, lo 

que cedió una apreciación ordenada de las puntuaciones y datos 

sociodemográficos de los participantes, según los niveles de las variables, 

mientras que el otro análisis fue el inferencial, donde se concretó con las 

pruebas de normalidad, utilizando la prueba de Shapiro Wilk (Ghasemi y 

Zaahediasl, 2012; Tapia y Cevallos, 2021). Se optó por el uso de esta prueba 

debido a su potencia estadística (Pedrosa et al., 2015; Razali y Wah, 2011).  

En ese mismo sentido, para relacionar las variables del estudio se 

utilizaron los estadísticos correlacionales, debido a que los datos de la prueba 

de normalidad fueron < .05, se empleó el estadístico no paramétrico Rho de 
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Spearman (Ortiz y Ortiz, 2021; Spearman, 1904). De igual forma, se calculó el 

tamaño del efecto siguiendo las directrices de Cohen (Cohen, 1998). A su vez, 

para las hipótesis comparativas se empleó la prueba no paramétrica de U de 

Mann-Whitney (Suárez-Ibujés y Sánchez-Pozo, 2023). 

El tamaño del efecto se define como la diferencia de dos medias de dos 

poblaciones entre la desviación estándar. Para calcularla se empleó la d de 

Cohen. donde se considera al resultado del coeficiente como pequeño a los 

valores entre .2, mediano .5 y grande .8 (Cohen, 1998). 

3.7. Aspectos éticos  

De acuerdo con el Art. 79 del Código de Ética profesional del Psicólogo 

peruano - Consejo Directivo Regional de Lima (2015) se protegieron los 

derechos humanos de los estudiantes realizando una evaluación cuidadosa. A 

su vez, se respetó y se aseguró la bioseguridad del estudiante participante en 

la investigación. De la misma manera, según el Art. 12 las instituciones 

educativas en donde se llevó a cabo la investigación contaron con la 

infraestructura acorde a las normas de bioseguridad, garantizando un adecuado 

desarrollo de las actividades (Universidad César Vallejo, 2020).  

En cuanto a los derechos de autor, se solicitó permiso mediante las 

cartas de autorización presentadas por la Escuela de Psicología para el uso de 

los instrumentos y escalas evidenciadas en los anexos. A su vez, según el Art. 

11 del Código de ética en investigación de la Universidad César Vallejo (2022) 

y el Art. 88 del Código de Ética profesional del Psicólogo peruano - Consejo 

Directivo Regional de Lima (2015) se citó bibliográficamente para proteger los 

aportes de los investigadores.  

Respecto a los principios bioéticos, se respetó la integridad y elección de 

los participantes, mediante el Art. 7 del Código de ética en investigación de la 

Universidad César Vallejo (2022), se solicitaron consentimientos y 

asentimientos informados a los estudiantes y a sus apoderados legales por ser 
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menores de edad, expresando su libertad de participar en la investigación y de 

revocar su consentimiento en cualquier momento sin importar el motivo. De 

igual forma, de acuerdo al principio de beneficencia, se protegió la identidad de 

los estudiantes evitando riesgos (Asociación de Psicología Americana [APA], 

2020). En cuanto al principio de justicia, se seleccionó a los estudiantes sin 

connotación discriminatoria alguna (Espinoza y Calva, 2020).  Mientras que, 

según el principio de autonomía, los estudiantes participaron en el estudio por 

voluntad propia sin ser coaccionados (García, 2015). 

A su vez, a través del código de Nuremberg de la Asociación Médica 

Mundial (AMA), se resguardó el libre albedrío y el derecho de brindar los 

consentimientos de los participantes (Carreno, 2016). De igual manera, se tomó 

en cuenta a la Declaración de Helsinki, en su comentario N°8, relacionado al 

cuidado y protección de los estudiantes, manteniendo su total dignidad durante 

el transcurso del desarrollo de la investigación, para que de esta manera los 

resultados presenten un beneficio para ellos a largo plazo (Manzini, 2000). 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

Variables y factores 
 

Shapiro Wilk 

S.W. gl p 

Acoso escolar .964 507 <.001 

Victimización .975 507 <.001 

Agresión .867 507 <.001 

Conductas autolesivas .794 507 <.001 

Autolesión menor .814 507 <.001 

Autolesión severa .595 507 <.001 

Nota: gl=grados de libertad, p=significancia 

El análisis de normalidad fue realizado con el estadístico S.W., en virtud de 

su robustez para este propósito (Ghasemi y Zahediasl, 2012), encontrando 

significancia p< .001, por lo que se trabajó con Rho de Spearman y U de Mann 

Whitney, por ser coeficientes para datos no paramétricos (Flores-Ruiz et al., 2017). 

Tabla 4 

Correlación entre el acoso escolar y las conductas autolesivas 

    Conductas autolesivas 

Acoso escolar 

Rho de Spearman .470 

r2 .221 

p <.001 

n 507 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

La tabla 4 señala una relación directa y significativa entre las variables 

(Rho=.470), además de significancia estadística (p< .001) que aseguran que el 



 

 

 

28 
 

incremento del acoso escolar se asocia con el aumento de las conductas 

autolesivas. La magnitud de este resultado es moderada, debido a su ubicación 

dentro del rango de .11 a .50 (Mondragón, 2014). A su vez, el efecto fue pequeño, 

por ubicarse entre .01 a .29 (Cohen, 1988).  

Tabla 5 

Correlación entre el acoso escolar y las dimensiones de las conductas autolesivas 

    
Autolesiones 

menores 
Autolesiones 

severas 

Acoso escolar 

Rho  .470 .288 

r2 .221 .083 

p <.001 <.001 

n 507 507 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

La tabla 5 señala una relación directa y significativa entre el acoso escolar 

con las autolesiones menores (Rho=.470) y severas (Rho=.288), además de una 

significancia estadística (p<.001) que asegura que el incremento del acoso escolar 

se asocia con el aumento de las conductas autolesivas de tipo menores y severas. 

La magnitud de estos resultados es moderada, debido a su ubicación dentro del 

rango de .11 a .50 (Mondragón, 2014). A su vez, el efecto fue pequeño en ambos 

casos, por ubicarse entre .01 a .29 (Cohen, 1988). 
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Tabla 6 

Correlación entre las conductas autolesivas y las dimensiones del acoso escolar 

    Victimización Agresión 

Conductas 
autolesivas 

Rho  .491 .314 

r2 .241 .098 

p <.001 <.001 

n 507 507 

Nota: p=significancia, r2=tamaño del efecto, n=muestra 

La tabla 6 señala una relación directa entre las conductas autolesivas con la 

victimización (Rho=.491) y la agresividad (Rho=.314), además de significancia 

estadística (p<.001) que aseguran que el incremento de las conductas autolesivas 

se asocia con el aumento de la victimización y la agresión. La magnitud de estos 

resultados es moderada, debido a su ubicación dentro del rango de .11 a .50 

(Mondragón, 2014). A su vez, el efecto fue pequeño en ambos casos, por ubicarse 

entre .01 a .29 (Cohen, 1988). 

Tabla 7 

Análisis comparativo del acoso escolar y sus dimensiones según sexo 

 Grupo n Media Prueba TE 

Acoso escolar 

Hombre 274 13.18 U=28849 

.096 

Mujer 233 12.15 p=.061 

Victimización 

Hombre 274 8.45 U=31421 

.015 

Mujer 233 8.77 p=.761 

Agresión 

Hombre 274 4.73 U=24737 

.225 

Mujer 233 3.38 p=<.001 

Nota: p=significancia, n=muestra, U= Man Whitney, TE=tamaño del efecto 



 

 

 

30 
 

La tabla 7 muestra que se encontró diferencias al comparar la agresión entre 

hombres y mujeres (p<.001), siendo mayor la puntuación media en los hombres 

(M=4.73) que en las mujeres (M=3.38). A su vez, el tamaño del efecto fue pequeño 

por ubicarse entre .10 a .29 (Cohen, 1998). 

Tabla 8 

Análisis comparativo de las conductas autolesivas y sus dimensiones según sexo 

 Grupo n Media Prueba TE 

Conductas 
autolesivas 

Hombre 274 5.08 U=24853 

.221 

Mujer 233 7.36 p=<.001 

Autolesión menor 

Hombre 274 4.05 U=24226 

.241 

Mujer 233 6.03 p=<.001 

Autolesión mayor 

Hombre 274 1.03 U=30105 

.056 

Mujer 233 1.33 p=.186 

Nota: p=significancia, n=muestra, U= Man Whitney, TE=tamaño del efecto 

La tabla 8 muestra que se encontraron diferencias al comparar las conductas 

autolesivas y la autolesión menor entre hombres y mujeres (p<.001), siendo mayor 

la puntuación media en las mujeres, tanto para la variable total (M=7.36) como para 

la primera dimensión (M=6.03). A su vez, el tamaño del efecto fue pequeño en 

ambos casos, por ubicarse entre .10 a .29 (Cohen, 1998).  
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Tabla 9 

Niveles de acoso escolar según sexo y grupo de edades 

 Hombres Mujeres 11 a 14 años 15 a 17 años 

Niveles f % f % f % f % 

Bajo 84 30.7 % 100 42.9 % 93 38.3 % 91 34.5 % 

Medio 185 67.5 % 131 56.2 % 148 60.9 % 168 63.6 % 

Alto 5 1.8 % 2 0.9 % 2 0.8 % 5 1.9 % 

Total 274 100 233 100 243 100 264 100 

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 9 se muestra el resultado del análisis descriptivo del acoso 

escolar, se aprecia que en el caso de los hombres predomina el nivel medio con el 

67.5%, mientras que en las mujeres lo hace el nivel medio con el 56.2%. Respecto 

a las edades, en los estudiantes de 11 a 14 años predomina el nivel bajo con el 

60.9%, y en las edades de 15 a 17 años lo hace el nivel medio con el 63.6%. 

Tabla 10 

Niveles de conductas autolesivas según sexo y grupo de edad 

 Hombres Mujeres 11 a 14 años 15 a 17 años 

Niveles f % f % f % f % 

Bajo 153 55.8 % 94 40.3% 128 52.7 % 119 45.1 % 

Medio 113  41.2% 128 54.9 % 108 44.4 % 133 50.4 % 

Alto 8  2.9% 11 4.7 % 7 2.9 % 12 4.5 % 

Total 274 100 233 100 243 100 264 100 

Nota: f=frecuencia, %=porcentaje 

En la tabla 10 se muestra el resultado del análisis descriptivo de las 

conductas autolesivas, se aprecia que en el caso de los hombres predomina el nivel 

bajo con el 55.8%, mientras que en las mujeres lo hace el nivel medio con el 54.9%. 
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Respecto a las edades de 11 a 14 años predomina el nivel bajo con el 52.7% y que 

en las edades de 15 a 17 años lo hace el nivel medio con el 50.4%.  
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V. DISCUSIÓN 

La investigación tuvo el objetivo de determinar cómo se relaciona el acoso escolar 

y las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas de Los Olivos, tomando para el estudio una muestra de 507 

participantes entre 11 y 17 años, extrayendo información necesaria a través de los 

cuestionarios aplicados para de esta manera corroborar o rechazar las hipótesis 

planteadas.  

En base al objetivo general, se buscó relacionar el acoso escolar y las 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria, demostrando que hay una 

relación directa y moderada entre ambas variables (Rho=.470; p<.001), con un 

tamaño del efecto pequeño (r2=.221). Similares resultados se encontraron en la 

investigación de Zhao et al. (2023) en donde revelaron que los alumnos 

participantes en acoso escolar cometen conductas autolesivas (r= .33) (p< .01), 

explicaron que los adolescentes expuestos a un entorno agresivo están más 

predispuestos a ser agresores o víctimas de acoso y, por lo tanto, autolesionarse. 

A su vez, Li et al. (2022) tuvieron las mismas conclusiones respecto a las dos 

variables (r= .25; p< .001), indicando que las consecuencias emocionales halladas 

debido al acoso escolar ocasionan que los estudiantes opten por autolesionarse.  

A su vez, se debe tener en cuenta que el acoso escolar proviene de la 

violencia, al respecto Bandura y Ribes (1975) explican que consiste en acciones 

que destruyen a una persona o propiedad. Estas conductas generan consecuencias 

desfavorables en los involucrados que a largo plazo puede llegar a implicar un daño 

mayor (Bastan y Dulek, 2023). De la misma manera, las autolesiones se explican 

mediante la motivación, donde el acontecimiento violento al que se ve expuesto se 

considera el refuerzo pasado, con el refuerzo prometido imagina un acto que 

provoque alivio ante la tensión que atraviesa. Este acto puede ser observado y 

aprendido gracias a su entorno, es por ello que a través de su ejecución se genera 

el reforzador vicario, el cual influye en la probabilidad de repetir la conducta (Ost, 

2020; Ruiz, 2010). Por otro lado, se debe explicar que los adolescentes que se 

autolesionan presentan escasas habilidades emocionales, baja autoestima, falta de 
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confianza en sí mismo, dificultad para resolver problemas y necesidad de 

autocastigo (Ferreiro et al., 2023).   

En este mismo sentido, la muestra de estudiantes demostró que aquellos 

que se encuentran involucrados en la violencia escolar, presentada a través de 

indicadores como golpes, insultos, robos o exclusión, y que viven en una zona 

geográfica con altos índices de acoso escolar como Los Olivos, tendrán más 

predisposición a desarrollar conductas de tipo autolesivo. 

Continuando con el primer objetivo específico, se buscó identificar la relación 

del acoso escolar y las dimensiones de las conductas autolesivas en estudiantes 

de secundaria demostrando una relación directa entre el acoso escolar con las 

autolesiones menores (Rho=.470) y severas (Rho=.288), con p<.001 y un tamaño 

del efecto pequeño en ambos casos (r2=.221). Ante los resultados obtenidos, Li et 

al. (2022) indicaron como los participantes involucrados en la violencia escolar 

estaban más predispuestos a autolesionarse de forma menor (r=.25; p< .001).  Por 

otro lado, Yang et al. (2022) hallaron que los adolescentes que sufrieron acoso 

escolar mostraban mayores tendencias a autolesionarse de manera severa (r= .63; 

p< .01), la diferencia entre las correlaciones es explicada por las características de 

la muestra, la cual estuvo conformada por adolescentes en situación vulnerable. De 

la misma manera, Esposito et al. (2021) concluyeron que los estudiantes 

involucrados en el acoso escolar se autolesionaban a sí mismos de forma menor y 

severa (r= .17; p< .001). La diferencia entre las correlaciones es explicada debido 

a que consideraron que el apoyo escolar de parte de los compañeros y docentes 

mitiga el impacto del acoso recibido en las autoagresiones.  

Dentro de ese mismo orden de ideas, la violencia entre pares en el contexto 

educativo se define como una problemática social que afecta la salud mental, pues 

los vuelve más propensos a generar conductas agresivas hacia otras personas 

como a sí mismos (Zeladita et al., 2022). En relación a ello, las autoagresiones son 

entendidas como acciones hechas con el fin de lastimarse, estas conductas se 

explican mediante la teoría cognitiva, la cual postula que cada evento contiene un 
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significado que no suele ser compartido con las demás personas cuando afecta una 

parte vital de la vida, debido a ello su veracidad no puede ser corroborada (Beck, 

1979). Es así como surgen las distorsiones cognitivas, que al ser frecuentes 

generan desórdenes emocionales provocando que la persona no reaccione de 

manera adecuada (Riso, 2006).   

En la muestra de adolescentes que participaron se determinó que aquellos 

que demostraron más incidencia en cometer abuso escolar o ser víctima de ello 

presentaron conductas como jalarse el cabello, morderse o rayarse la piel y 

acciones severas como cortarse o quemarse. Estas últimas son más difíciles de 

admitir, tomando en cuenta que los participantes son menores de edad que se 

encuentran bajo el cuidado de sus padres o tutor legal, por lo que pueden llegar a 

sentir temor a que el resto de personas los descubra. 

Prosiguiendo con el segundo objetivo específico se buscó identificar la 

relación de las conductas autolesivas y las dimensiones del acoso escolar en 

estudiantes de secundaria, hallando una relación directa entre las conductas 

autolesivas con la victimización (Rho=.491) y la agresividad (Rho=.314) con una 

significancia estadística (p<.001) y un tamaño del efecto pequeño en ambos casos 

(r2=.241). A su vez, similares resultados encontraron Peng et al. (2020) quienes 

concluyeron que los estudiantes que se autolesionaban eran los violentados de 

manera verbal, física y relacional por parte de sus compañeros (r= .26, r= .31, r= 

.37; p< .001), así como los agresores que utilizaban la violencia verbal, física y 

relacional (r= .29, r= .25, r= .36; p< .001), manifestando que el acoso físico y verbal 

son los que más influyen a que se lastimen a sí mismos. De la misma manera, 

Muñoz (2020) demostró que aquellos propensos a lastimarse a sí mismos eran 

víctimas (r= .359; p< .01) y agresores (r= .392; p< .01), recalcando que estos últimos 

al ser expuestos a contextos violentos también podrían presentar rasgos de 

autolesión. 

Los resultados analizados se explican a través de los postulados teóricos 

que mencionan que la agresividad es aprendida debido a las constantes influencias 
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que tienen los estudiantes en su entorno, aquello ocasiona que imiten y generen 

nuevas conductas agresivas (Rodríguez y Cantero, 2020). La familia es 

considerada el primer modelo debido a que si el estudiante es sometido en un 

entorno de violencia por parte de sus padres creará patrones de conductas 

agresivas (Imaz y Rodriguez, 2020). A su vez, la sociedad normaliza la violencia 

como una forma de comunicarse para expresar un mensaje. Por otro lado, la 

violencia se expande por los medios de comunicación (Bandura y Ribes, 1975). 

Dentro de ese mismo orden de ideas, ante la exposición a un entorno violento 

Suyemoto (1998) refiere que cuando el individuo percibe constantes cambios que 

afectan negativamente en su vida necesita enfocarse netamente en una sensación 

corporal instantánea, por ejemplo, las autolesiones. De este modo, en ese momento 

ignora sus pensamientos y no siente culpa al cometer estos actos.  

En relación a lo anterior, los adolescentes de la muestra demostraron que 

ante la exposición a la violencia por parte de sus compañeros estarán más 

predispuestos a autolesionarse. Por otro lado, cabe resaltar que se encontró que 

los adolescentes que ejercían conductas violentas también fueron propensos a 

realizar estas acciones. Tomando en cuenta que los agresores que conformaron el 

estudio son adolescentes, una de sus principales fuentes de socialización a parte 

del colegio es la familia, por lo que es posible que las situaciones familiares 

adversas los orillen a autolesionarse como una forma de escapar a esta 

problemática o puede ser que la culpabilidad de haber cometido daño a sus pares 

los oriente a flagelarse para autorregularse.  

Respecto al tercer objetivo específico se buscó determinar las diferencias 

significativas del acoso escolar y sus dimensiones en función al sexo, hallando que 

los hombres (M=4.73) son más agresivos que las mujeres (M=3.38) (p<.001). De la 

misma manera, se obtuvo un tamaño del efecto pequeño (TE = .225). Similares 

resultados hallaron Xia et al. (2023) quienes indicaron que los hombres (M= 25.747) 

eran más propensos a agredir a sus compañeros en comparación con las mujeres 

(M= 24.270) (p< .05), atribuyendo a las diferencias a los estereotipos culturales. 

Schlesier et al. (2023) encontraron que los hombres agredían más a sus 



 

 

 

37 
 

compañeros (M= 2.45) en comparación a las mujeres (M= 1.19) (p< .01), mientras 

que en la victimización los hombres (M= 3.05) presentaron más notoriedad que las 

mujeres (M= 2.41) (p= .45). Useche et al. (2023) encontraron que los hombres 

presentaban más comportamientos agresivos (M= 1.80) que las mujeres (M= .53) 

(p< .001) y encontraron más victimización en los hombres (M= 3.75) en 

comparación a las mujeres (M= 2.38) (p< .001). Baker et al. (2023) hallaron que el 

32.7% de los hombres y el 30.3% de mujeres eran víctimas de bullying, encontrando 

diferencias significativas (p= .004). 

En función a lo planteado, Bandura (1973) indica que las personas son 

susceptibles a formar nuevas conductas, cuya replicación es influenciada por los 

mecanismos que la refuerzan. Ante ello se puede explicar que la violencia por parte 

de los hombres ha sido naturalizada e influenciada por el patriarcado y los sesgos 

de género (Guasch, 2006). Es percibida como una característica positiva en ellos, 

asignada socioculturalmente para así asegurar su poder en sus relaciones y 

expresarse (González y Fernández, 2009). Sin embargo, se debe recalcar que 

ambos géneros ejercen conductas violentas, los hombres la ejercen de forma 

exteriorizada, a diferencia de las mujeres quienes lo hacen de manera interiorizada 

(González y Del Barrio, 2005). De la misma forma, estas últimas son estereotipadas 

con la sumisión, sensibilidad, generosidad hacia los demás (Amurrio et al., 2012).  

Dentro de ese orden de ideas, la muestra estudiada reveló que los hombres 

son más propensos a ser agresivos en comparación a las mujeres debido a que en 

el contexto en el que se desenvuelven existen reiterados casos de acoso escolar 

entre hombres, lo cual influye en la imitación de estas conductas. En relación a ello, 

el involucramiento por parte de los hombres se explica por medio de los 

estereotipos de género en la sociedad, ya que están más acostumbrados a ejercer 

la fuerza para poder comunicarse o defenderse de aquello que consideren como 

una amenaza, es por ello que los estudiantes encuestados que experimentaron 

acoso escolar prefirieron responder con la misma agresividad.  

 Referente al cuarto objetivo, se buscó determinar las diferencias en las 

conductas autolesivas y sus dimensiones en función al sexo, donde se hallaron 
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diferencias significativas al comparar las conductas autolesivas y la autolesión 

menor entre hombres y mujeres (p<.001), obteniendo mayor puntuación media en 

las mujeres, tanto para la variable (M=7.36) como para las autolesiones menores 

(M=6.03). A su vez, el tamaño del efecto fue pequeño en ambos casos (TE =.221; 

TE= .241). De la misma manera, He et al. (2023) hallaron que las mujeres (M= 4.58) 

cometieron más conductas autolesivas que los hombres (M= 4.02) (p< .01). Al igual 

que otros investigadores quienes hallaron que las mujeres presentaban más 

frecuencia que los hombres respecto a las autolesiones menores y severas (Yue et 

al., 2023; Xiao et al., 2023; Wan et al. 2020). Mientras que Baker et al. (2023) 

explicaron que debido a las desregulaciones emocionales que experimentaban el 

8.2% de las mujeres presentaron más indicadores de autolesiones severas en 

comparación al 4.8% de los hombres (p< .001).  

En relación a los resultados, se puede explicar que el aprendizaje se realiza 

mediante la observación (Bandura, 1971). Con respecto a las conductas 

autolesivas en las mujeres, son aquellas que se caracterizan por tener 

pensamientos referentes a los conflictos en su vida, entre ellos los emocionales, los 

cuales se dan con más frecuencia en comparación a los hombres, es por ello que 

a través de estas acciones buscan sentirse tranquilas y satisfechas (Del Rosario 

Flores-Soto et al., 2018, Jacobo et al., 2020). Sin embargo, cabe recalcar que los 

estereotipos masculinos los influyen en tener que ser fuertes y resistentes al dolor, 

reprimiendo sus emociones para así afirmar su masculinidad (Castellanos-Suárez 

y Olarte, 2022), mientras que las mujeres son más estereotipadas a la sensibilidad 

y sufrimiento (Amurrio et al., 2012).  

En relación a lo anterior, la muestra de estudio reveló que las mujeres son 

más propensas a cometer autolesiones como rayarse la piel, golpearse, quitarse 

costras o morderse debido a la continua exposición al acoso escolar. Es por ello, 

que se lesionan con el fin de poder expresar lo que sienten, a diferencia de sus 

compañeros que optaron por reprimir sus emociones negativas.   

Prosiguiendo con el quinto objetivo específico, se buscó describir los niveles 

de acoso escolar en estudiantes de secundaria según sexo y grupo de edad, donde 
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se evidenció que en los hombres predominó el nivel medio con un 67.5%, al igual 

que en la adolescencia tardía (15 a 17 años) con un 63.6%. Los resultados se 

asemejan con Reyes y Acuña (2020) quienes demostraron que los hombres 

tuvieron más participación en el acoso escolar con un nivel alto del 75.65%. 

Respecto a los grupos de edad, Badran et al. (2023) indicaron que los estudiantes 

entre 15 y 17 años presentaron más involucramiento en el acoso escolar debido a 

sus porcentajes obtenidos.  

Partiendo del párrafo anterior, tal como lo refiere Bandura (1973), mediante 

su teoría de la desvinculación moral, donde explica que en la etapa temprana del 

desarrollo la conducta se mide por normas que permiten actuar de manera correcta 

e incorrecta. Asimismo, Gini et al. (2014) hacen mención a que los agresores 

presentan insensibilidad ante las víctimas. En los hombres la violencia es percibida 

y normalizada como un medio para adquirir poder compitiendo con sus pares, de 

esta manera su masculinidad es expresada (González y Fernández, 2009). Por otro 

lado, respecto a los adolescentes que se encuentran en edades comprendidas 

entre 15 a 17 años, presentan inestabilidad emocional, impulsividad y 

predisposición a conductas de riesgo (Frydenberg, 1997).  

De este modo, la muestra de estudio demostró que los hombres se 

encuentran involucrados en el acoso en un nivel medio, al igual que los 

adolescentes de la etapa tardía. Los estudiantes que participaron en la 

investigación se encontraron dentro de un contexto espacial que normaliza estos 

actos, por lo que tienden a replicarlos.  

Por último, en el sexto objetivo específico, se buscó describir los niveles de 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria según sexo y grupo de edad. 

Evidenciando que en los hombres predominó el nivel bajo con el 55.8%. Referente 

a los grupos de edades de 15 a 17 años sobresalió el nivel medio con en 50.4%. 

Similares resultados se hallaron a nivel nacional, en el estudio de Cabrera (2021), 

quien identificó que el 32.9% de los hombres se había autolesionado en un nivel 

bajo. De igual forma, respecto a los grupos de edad, Ancajima y Cortez (2022) 
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indicaron que, en cuarto y quinto grado, cuyos adolescentes tienen edades entre 

15 y 16 años, obtuvieron un nivel medio con un 48.1% y 51.5%.  

En función a lo planteado, en relación con el género Castellanos-Suárez y 

Olarte (2022) refieren que en los hombres los estereotipos son más marcados, 

como el tener que ser fuerte y aguantar el dolor o el estigma respecto a la atención 

de la salud mental, creciendo con una norma de masculinidad que no pueden poner 

en riesgo y represión de emociones desde muy pequeños. Respecto a la edad, los 

adolescentes que se encuentran dentro del rango de 15 a 17 años son más 

propensos a realizar estas conductas alcanzando su punto máximo para luego 

detenerse en la edad adulta (Plener et al., 2015). Cabe resaltar que durante esta 

etapa presentan impulsividad debido a su poco control de emociones, por lo tanto, 

optan por poner en riesgo su seguridad (Frydenberg, 1997). 

En ese sentido, los estudiantes de la muestra evidenciaron que los hombres 

se autolesionan menos reprimiendo las emociones negativas y evitando ser 

vulnerables debido a la influencia de los estereotipos de género, en especial su 

masculinidad. Es por ello que, entre las respuestas se identificaba el hecho de 

ejercer violencia contra sus compañeros en vez de a sí mismos como respuesta a 

la agresión. Por otra parte, los participantes ubicados en la etapa tardía de la 

adolescencia se ven inclinados a cometer conductas autolesivas, esto se debe a 

que se encuentran en un proceso de cambios emocionales. 

Dentro del transcurso de la investigación se observaron limitaciones 

referentes a la muestra de estudio debido a que no todas las instituciones 

educativas del distrito contaban con la disponibilidad para ser partícipes del trabajo, 

es por ello que se seleccionaron tres instituciones educativas según su 

disponibilidad y representatividad. De la misma manera, no se tomó en cuenta la 

literatura a nivel nacional como antecedentes que expresaran la correlación entre 

las variables debido a que las investigaciones no cumplían con los criterios de 

búsqueda, por lo cual se seleccionaron solamente antecedentes internacionales. 
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Finalmente, se puede asegurar que la investigación cuenta con validez 

interna ya que ha cumplido con seguir un método científico, a su vez presenta 

validez externa debido a que tuvo un alcance significativo, aportando a la ciencia y 

sociedad al demostrar de forma empírica la correlación entre las variables, aquello 

servirá para generalizar los resultados en una población con características 

similares.  
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se determinó una correlación directa y significativa entre el acoso escolar y las 

conductas autolesivas en estudiantes de secundaria, esto quiere decir que los 

estudiantes de la muestra que ejerzan o sufran conductas violentas están 

predispuestos a canalizar las emociones negativas generadas mediante las 

autolesiones.  

SEGUNDA 

Se halló que el acoso escolar se relaciona de manera directa y significativa con las 

autolesiones menores y severas. Aquello demuestra que los adolescentes 

encuestados que se encuentran involucrados en esta problemática presentaron 

conductas autolesivas menores y severas, optando más por lastimarse de una 

forma disimulada para así no ser descubiertos. 

TERCERA 

Se determinó que las conductas autolesivas se relacionan de forma directa y 

significativa con la victimización y la agresión, demostrando que los estudiantes de 

la muestra que fueron tanto víctimas como agresores de acoso escolar 

experimentan consecuencias negativas que los orillan a autoagredirse para poder 

aliviar la tensión. 

CUARTA 

Se hallaron diferencias significativas al comparar el acoso escolar según sexo, en 

donde los estudiantes hombres de la muestra presentaron más agresión que las 

mujeres, es decir, el entorno ocasiona que los alumnos normalicen la violencia 

como una forma de expresarse y defenderse de sus compañeros.  

QUINTA 

Se hallaron diferencias significativas al comparar las conductas autolesivas según 

sexo, en donde las mujeres pertenecientes al estudio presentaron mayor media en 

la variable y en la dimensión de autolesiones menores. En relación a ello se explica 
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que las estudiantes presentan más sensibilidad ante un entorno desfavorable como 

el acoso escolar, por lo que canalizan sus emociones mediante las autolesiones.  

SEXTA 

En base a los niveles de acoso escolar según sexo y grupo de edad se evidenció 

que los alumnos hombres de la muestra se encuentran involucrados a un nivel 

medio, así como los estudiantes en la adolescencia tardía, demostrando que el 

contexto en el que se desenvuelven ocasiona que normalicen estas conductas y 

las imiten sin tomar conciencia de las consecuencias.  

SÉPTIMA 

Por último, en base a los niveles de conductas autolesivas según sexo, se evidenció 

que los hombres encuestados presentaron un nivel bajo debido a que optan por 

reprimir sus emociones negativas debido a la influencia de los estereotipos de 

género. Referente al grupo de edad, los adolescentes en la etapa tardía se 

encuentran involucrados en nivel medio debido a que se ven inclinados a estas 

acciones por los cambios emocionales propios de esa etapa. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

Realizar un estudio explicativo que esclarezca en el ámbito nacional el fenómeno 

psicológico del acoso escolar, tomando en cuenta las conductas autolesivas y 

profundizando en otras variables que puedan influir en la problemática.  

SEGUNDA 

Investigar la relación entre el acoso escolar y las autolesiones en población 

adolescente que se considere vulnerable, como aquellos ubicados en zonas rurales 

o territorios de riesgo, donde hay escasez de redes de apoyo por parte del gobierno 

o de los propios pobladores.  

TERCERA 

Realizar una gestión administrativa superior que involucre a los colegios a través 

de las autoridades locales para poder fomentar ser partícipe de futuras 

investigaciones similares a todas o gran parte de las instituciones educativas de 

esa zona geográfica que presenta la problemática estudiada.  

CUARTA 

Considerar los datos obtenidos a través de la investigación para que los gestores 

de las instituciones educativas puedan tomar medidas mediante programas de 

prevención en los estudiantes.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia  

 

Título: Acoso escolar y conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023 
Autoras: Leon Quispe, Candy Carolay y Mejia Mariño, Maribel Micielo. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E ÍTEMS  

 

 
 
¿Cuál es la 
relación entre 
el acoso 
escolar y las 
conductas 
autolesivas en 
estudiantes de 
secundaria de 
instituciones 
educativas 
públicas de 
Los Olivos, 
2023? 

Objetivo general:  
 
Determinar la relación del acoso escolar y las 
conductas autolesivas en estudiantes de secundaria 
de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 
2023.  

Hipótesis general: 
 
Existe relación directa y significativa entre el 
acoso escolar y las conductas autolesivas 
en estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas públicas de Los 
Olivos, 2023. 

    Variable 1: Acoso escolar  

Dimensiones:                 Indicadores                                     Ítems 

Victimización                                          Ser golpeado                      (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Ser amenazado 

Ser insultado 
Ser robado 

Recibir insultos 
Ser excluido 

Ser víctima de rumores 

Agresión                                                     Golpear                       ( 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) 
Insultar 
Robar 

Decir palabras ofensivas 
Excluir 

Difundir rumores 

Objetivos específicos:  
a) Identificar la relación del acoso escolar y las 
dimensiones de las conductas autolesivas en 
estudiantes de secundaria; b) Identificar la relación de 
las conductas autolesivas y las dimensiones del acoso 
escolar y en estudiantes de secundaria; c) Determinar 
las diferencias en el acoso escolar y sus dimensiones 
en función al sexo; d) Determinar las diferencias en las 
conductas autolesivas y sus dimensiones en función 
al sexo; e) Describir los niveles de acoso escolar en 
estudiantes de secundaria según sexo y grupo de 
edad; f) Describir los niveles de conductas autolesivas 
en estudiantes de secundaria según sexo y grupo de 
edad. 
 

Hipótesis específicas:  
 
a) Existe relación directa y significativa entre 
el acoso escolar y las dimensiones de 
conductas autolesivas en estudiantes de 
secundaria; b) Existe relación directa y 
significativa entre las conductas autolesivas 
y las dimensiones del acoso escolar en 
estudiantes de secundaria; c) Existen 
diferencias significativas en el acoso escolar 
y sus dimensiones en función al sexo; d) 
Existen diferencias significativas en las 
conductas autolesivas y sus dimensiones en 
función al sexo. 

Variable 2: Conductas autolesivas 

                       Dimensiones:                  Indicadores                                     Ítems 
 

Escala autolesiones menores     Rayar, marcar, pinchar la piel.        (2,4,5,6,7,8 y 11) 
                                                              Sacarse sangre. 
                                                        Impedir que sanen heridas. 
                                                         Estrellar parte del cuerpo 
                                                          Golpearse uno mismo. 
                                                                   Morderse. 
                                                          Otras (sin especificar) 

Escala autolesiones severas    .                    Cortarse                       (1, 3, 9, 10, 12) 
                                                                     Quemarse 
                                                  Frotarse con objetos punzantes  
                                                             Frotarse con ácido 
                                             Tratamiento requerido por la severidad                                               
                                                                      



 

 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN  

POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS E 

INFERENCIALES 

Tipo de investigación:  
Básica  

 
 
 
 
 
 
                                       Población:  

 
16451 estudiantes de secundaria del distrito de Los Olivos 

 
Muestra 

 
507 estudiantes 

 
Muestreo 

No probabilístico por conveniencia 
Colegio A 182 estudiantes 
Colegio B 193 estudiantes 
Colegio C 132 estudiantes 

 
Variable:  
Acoso escolar 
 
Instrumento: 
European Bullying Intervention Project 
Questionnaire (EBIPQ) 
 
Autores: 
(Zeladita et al., 2022). 
 

La muestra recogida se examinó en un base de La 
muestra recogida se examinó en un base de datos a 
través del programa Microsoft Excel versión 2304 
con el propósito de agilizar el proceso estadístico. A 
su vez, se utilizó el software estadístico Jamovi 2.4, 
en los cuales se revisaron los datos y realizaron 
tablas pertinentes.  
Los datos recolectados se sometieron a dos tipos de 
análisis, uno de ellos fue el análisis descriptivo de 
las variables de estudio, donde las dimensiones se 
expresaron por medio de tablas de porcentaje y 
frecuencia, lo que cedió una apreciación ordenada 
de las puntuaciones, datos sociodemográficos de 
los participantes, según los niveles de las variables 
obtenidos a través de los baremos del piloto, 
mientras que el otro análisis fue el inferencial, donde 
se concretó con las pruebas de normalidad, se 
utilizó la prueba de Shapiro Wilk debido a su 
potencia estadística (Ghasemi y Zaahediasl, 2012; 
Tapia y Cevallos, 2021).  
En ese mismo sentido, para relacionar las variables 
del estudio se utilizaron los estadísticos 
correlacionales, debido a que los datos de la prueba 
de normalidad fueron < .05, se empleó el estadístico 
no paramétrico Rho de Spearman (Spearman, 1904; 
Ortiz y Ortiz, 2021). De igual forma, se calculó el 
tamaño del efecto siguiendo las directrices de 
Cohen (Cohen, 1998). A su vez, para establecer las 
hipótesis comparativas se empleó la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney (Suárez-Ibujés 
y Sánchez-Pozo, 2023). 
El tamaño del efecto se define como la diferencia de 
dos medias de dos poblaciones entre la desviación 
estándar. Para calcularla se empleó la d de Cohen; 
donde se considera al resultado del coeficiente 
como; pequeño a los valores entre .2, mediano .5 y 
grande .8 (Cohen, 1998). 

Diseño de Investigación: 
No experimental de corte 
transversal, correlacional  

 
 

Variable:  
Conductas autolesivas 
 
Instrumento: 
Cédula de Autolesión (CAL) 
 
Autores: 
(Cano et al., 2021) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

Acoso escolar 

El acoso escolar es una dificultad de 
salud y social que afecta a los niños 
y adolescentes, desde el punto de 
vista educativo repercute en su 
rendimiento y aumenta la deserción 
y de conductas como el suicidio. 
(Zeladita et al., 2022).  

La variable se midió a través de las 
puntuaciones de la adaptación del 
instrumento European Bullying 
Intervention Project Questionnaire 
(EBIPQ), el cual contiene 14 ítems.   
(Zeladita et al., 2022).  

Victimización 

Ser golpeado 
Ser amenazado 

Ser insultado 
Ser robado 

Recibir insultos 
Ser excluido 

Ser víctima de rumores 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Ordinal 
Nunca (0) 

Casi nunca (1) 
A veces (2) 

Casi siempre (3) 
Siempre (4) 

Agresión 

Golpear 
Amenazar 

Insultar 
Robar 

Decir palabras ofensivas 
Excluir 

Difundir rumores 
 

8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Conductas 
autolesivas 

Conocidas también como 
conductas autodestructivas, con la 
ausencia de ideación suicida; 
aquellas son referidas como 
acciones que se producen cuando 
una persona lesiona su propio 
cuerpo de forma intencional. Estos 
comportamientos se tienden a 
realizar mediante tajos, arañazos, 
pellizcos, quemaduras, abuso de 
sustancias, como drogas o incluso 
abuso de alimentos (Cano, et al., 
2021).  

Esta variable se midió a través de 
las puntuaciones de la Cédula de 
Autolesión (CAL), con la adaptación 
peruana de Cano et al. (2021). El 
instrumento consta de 13 ítems. 

Escala autolesiones 
menores 

Rayar, marcar, pinchar la 
piel.  

Sacarse sangre. 
Impedir que sanen heridas. 
Estrellar parte del cuerpo 

Sacarse sangre. 
Golpearse uno mismo. 

Morderse. 
Otras (sin especificar) 

 

1,3,9,10,12 Ordinal 
No, (puntaje de 0); 

Una vez, (puntaje 1);  
De dos a cinco veces, (2),  
De seis a diez veces (3);  

De once a diecinueve 
veces (4),  

De veinte a más veces (5) 
 

Escala autolesiones 
severas 

Cortarse 
Quemarse 

Frotarse con objetos 
punzantes  

Frotarse con ácido 
 Tratamiento requerido por 

la severidad.  

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



 

 

 

Anexo 3. Instrumentos   

Cuestionario de acoso escolar (EBIP-Q)  

  Brighi et al. (2012) autora original 

Zeladita et al. (2022) adaptación 

 

Edad:         Sexo _____ _____     Grado _______ 

INSTRUCCIONES:  

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

 

 
N° 

 
Preguntas Nunca 

Casi 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

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

     

2 Alguien me ha insultado      

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

     

4 Alguien me ha amenazado      

5 Alguien me ha robado o roto mis cosas      

6 
He sido excluido o ignorado por otras 
personas 

     

7 Alguien ha difundido rumores sobre mi      

8 
He golpeado, pateado o empujado a 
alguien 

     

9 
He insultado y he dicho palabras 
ofensivas a alguien 

     

10 
He dicho a otras personas palabras 
ofensivas sobre alguien 

     

11 He amenazado a alguien      

12 
He robado o he estropeado algo de 
alguien 

     

13 He excluido o ignorado a alguien      

14 He difundido rumores sobre alguien      



 

 

 

CÉDULA DE AUTOLESIÓN 
 

Marín (2013) autor original 
Cano et al. (2021) adaptación 

 
INSTRUCCIONES: Por favor, contesta cada pregunta en las secciones SI/NO marcando con una X donde corresponda. Contesta “SI” a aquello que hayas hecho 

intencionalmente, con un claro propósito de lastimarte/herirte, pero sin intención de quitarte la vida.  

Si contestaste que SI a alguna pregunta, aclara tu respuesta con las dos columnas siguientes (¿cuántas veces lo has hecho? Y ¿cuándo fue la última vez?). Marca solo una 

opción por columna. Si contestaste que NO, pasa a la siguiente pregunta. Contesta la pregunta 13 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, pero sin querer 
quitarte la vida? 

 
¿Alguna 

vez? 

 
¿Cuántas veces lo has hecho? 

¿Cuándo fue la última vez? 

Hoy Esta 
semana 

Est
e 

me
s 

Este 
año 

+ de 
1 

año 

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      



 

 

 

1
0 

Usaste ácido u otra sustancia agresiva para frotar tu piel NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

1
1 

Hiciste cualquier otra cosa para lastimarte a propósito (anótala aquí) NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

1
2 

Necesitaste tratamiento por alguna de estas conductas NO SI 1 2-5 6-10 +10 +20      

1
3 

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. Ficha sociodemográfica  

 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Leon, C y Mejia, M (2023) 

                                                          

Edad: _______ 

Género: Hombre                                                    sssssssMujer  

Grado:   

1°                                        s 

2°         s 

3°                 

4°            s 

5° 

 

¿Con quienes vives?:  Mamá               ssPapá             ss 

 
Ambos padres 

 

     Otros                      

En caso de marcar la opción “Otros”, especificar con quién vive: ______________    

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

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

escuela para el piloto 

  



 

 

 

Anexo 6. Cartas de presentación de la escuela firmadas por la coordinadora de la 

escuela para la muestra final  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo. 7. Cartas de autorización para la piloto firmada por la institución 

 



 

 

 

Anexo 8. Cartas de autorización firmada por las autoridades del centro donde 

ejecutará la investigación 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          



 

 

 

Anexo 9. Cartas de autorización del uso de los instrumentos remitidas por la 

escuela de psicología 

 

 



 

 

 

Anexo 10. Autorización del uso del instrumento Cédula de autolesiones (CAL) por 

parte del autor original 

 

Autorización del uso del instrumento Cédula de autolesiones (CAL) por parte 

de la autora de la versión adaptada  

 

 



 

 

 

Autorización del uso del instrumento de Acoso escolar “European Bullying 

Intervention Project Questionnaire Original por parte de la autora original 

 

Autorización del instrumento European Bullying Intervention Project 

Questionnaire por parte del autor de la versión adaptada 



 

 

 

Anexo 11.  Consentimiento y/o asentimiento informado  

 

Consentimiento Informado del 
Apoderado** 

 
Título de la investigación: Acoso escolar y conductas autolesivas en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023. 

Investigadoras: Leon Quispe, Candy Carolay y Mejia Mariño, Maribel Micielo 
 
Propósito del estudio 
 
Estamos invitando a su hijo(a) a participar en la investigación titulada “Acoso 

escolar y conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones 

educativas públicas de Los Olivos, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación 

entre el acoso escolar y las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de 

instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023. Esta investigación es 

desarrollada por dos estudiantes de pregrado de la carrera profesional de 

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

autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución. 

Tras obtener un resultado objetivo que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría, ayudando a resolver el acoso escolar y conductas 

autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de 

Los Olivos, 2023. 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en la investigación 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Acoso escolar y conductas 

autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas de Los Olivos, 2023” 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará 

en la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la institución. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria  

Su hijo puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir 

si desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a que su hijo 

haya aceptado participar puede dejar de participar sin ningún problema. 



 

 

 

Riesgo: 

La participación de su hijo en la investigación NO existirá riesgo o daño en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad a su hijo tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Mencionar que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la misma. 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 de este podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad:  

Los datos recolectados de la investigación serán anónimos y no tendrán ninguna 

forma de identificar al participante. Garantizamos que la información recogida en 

la encuesta o entrevista a su hijo es totalmente Confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

 
Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 

Leon Quispe, Candy Carolay, email: cleonq@ucvvirtual.edu.pe y Mejia Mariño, 

Maribel Micielo, email: mmejiama5@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesora Dra. Chero Ballon Alcantara, Elizabeth Sonia, email: 
echerob@ucvvirtual.edu.pe 
 
Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor 

hijo participe en la investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos del apoderado: …………………………………………………: 

Nombre y apellidos de mi hijo: …………………………………………………………. 

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

 

 

 

 

 

____________________________ 

                      Firma 

 

 

 

 

mailto:cleonq@ucvvirtual.edu.pe
mailto:mmejiama5@ucvvirtual.edu.pe
mailto:echerob@ucvvirtual.edu.pe


 

 

 

Asentimiento Informado 

 
Título de la investigación: Acoso escolar y conductas autolesivas en estudiantes de 

secundaria de instituciones educativas públicas de Los Olivos, 2023  

Investigadoras: Leon Quispe, Candy Carolay y Mejia Mariño, Maribel Micielo 

 
Propósito del estudio 
 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “Acoso escolar y conductas 

autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de 

Los Olivos, 2023”, cuyo objetivo es determinar la relación entre el acoso escolar y 

las conductas autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas de Los Olivos, 2023. Esta investigación es desarrollada por dos 

estudiantes de pregrado de la carrera profesional de Psicología de la Universidad 

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

de la Universidad y con el permiso de la institución. 

Tras obtener un resultado objetivo que asegura y cuantifica la problemática, se 

pueden establecer estrategias de intervención acorde a las necesidades de la 

población beneficiaría, ayudando a resolver el Acoso escolar y conductas 

autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas de 

Los Olivos, 2023. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 

los procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “Acoso escolar y conductas 

autolesivas en estudiantes de secundaria de instituciones educativas 

públicas de Los Olivos, 2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos y se realizará 

en la hora de Tutoría en el aula de clases correspondiente, de la institución. 

Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán    codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

 

Participación voluntaria:  

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 



 

 

 

Riesgo: 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la misma. 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 de este podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 

y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con las investigadoras 

Leon Quispe, Candy Carolay, email: cleonq@ucvvirtual.edu.pe y Mejia Mariño, 

Maribel Micielo, email: mmejiama5@ucvvirtual.edu.pe 

y Docente asesora Dra. Chero Ballon Alcantara, Elizabeth Sonia, email: 
echerob@ucvvirtual.edu.pe 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

                  Huella 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cleonq@ucvvirtual.edu.pe
mailto:mmejiama5@ucvvirtual.edu.pe
mailto:echerob@ucvvirtual.edu.pe


 

 

 

Anexo 12. Resultados del método de estudio piloto 

Instrumento European Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) 

Tabla 11 

Evidencia de validez de contenido por medio del criterio de jueces del European 

Bullying Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) 

Ítem 
1° Juez 2° Juez 3° Juez 4°Juez 5° Juez 

Aciertos 
V. de 
Aiken 
(≥.90) 

Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

Total 1.00  

Nota: No cumple con el criterio = 1, Bajo nivel = 2, Moderado nivel = 3, Alto nivel = 4; P: Pertinencia, R: Relevancia, C: 

Claridad. 

 

En la tabla 11 para la validez se aplicó el método de jueces expertos, los cinco 

jueces evaluaron tres criterios: claridad, coherencia y relevancia, que en resumen 

arrojaron un valor de 1.00 superior a .80 en todos los ítems, evidenciando la validez 

por dominio de contenido (Escurra, 1998). 

 

 

  



 

 

 

Tabla 12 

Análisis preliminar de los ítems del European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIPQ). 

Ítem 
Frecuencia 

M DE g1 g2 IHC h2 
0 1 2 3 4 

1 30.7 21.3 16.7 30.7 0.7 1.49 1.24 0.07 -1.54 0.78 0.66 

2 18.0 13.3 33.3 8.7 26.7 2.13 1.42 -0.4 -1.17 0.80 0.70 

3 26.0 15.3 26.0 12.7 20.0 1.85 1.45 0.14 -1.27 0.71 0.57 

4 48.7 12.7 11.3 4.0 23.3 1.41 1.65 0.66 -1.25 0.83 0.74 

5 35.3 12.7 19.3 9.3 23.3 173 11.58 0.28 -1.45 0.76 0.64 

6 31.3 16.0 42.0 8.7 2.0 1.34 1.07 0.11 -0.89 0.55 0.36 

7 19.3 20.0 25.3 33.3 2.0 1.79 1.16 -0.25 -1.19 0.65 0.48 

8 36.7 18.0 17.3 2.0 26.0 1.63 1.61 0.47 -1.35 0.83 0.77 

9 28.7 22.7 18.7 6.7 23.3 1.73 1.52 0.37 -1.31 0.82 0.72 

10 47.3 12.7 9.3 9.3 21.3 1.45 1.64 0.58 -1.35 0.87 0.79 

11 82.0 6.7 4.7 4.0 2.7 0.39 0.95 1.57 5.75 0.32 0.13 

12 53.3 38.7 4.7 2.6 0.7 0.59 0.76 1.60 3.40 0.63 0.45 

13 43.3 16.7 36.0 1.3 2.7 1.03 1.05 0.58 -0.36 0.67 0.51 

14 56.0 9.3 6.0 8.0 20.7 1.28 1.66 0.77 -1.17 0.86 0.79 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidades. 

En la tabla 12 se realizaron los valores arrojados de asimetría y curtosis fueron 

esperados debido a que se ubicaron dentro del rango +1.5 y -1.5 (Forero et al., 

2009). Asimismo, se obtuvo el índice de homogeneidad corregido y las 

comunalidades, alcanzando adecuados valores por ser mayores a .30, a excepción 

del ítem 11 (Lloret-Segura et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis de validez de estructura interna 

Tabla 13 

Análisis factorial confirmatorio del European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIPQ) 

Índice de ajuste 
Modelo 
teórico 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X²/gl 2.06 ≤ 3.00 (Hair et al., 1999) 

RMSEA 0.08 ≤ 0.08 (Browne y Cudeck, 1992) 

SRMR 0.05 ≤ 0.08 (Hu y Bentler, 1999) 

Ajuste 
comparativo 

   

CFI 0.95 ≥ 0.90 

(Tucker y Lewis; 1973, Hu y 

Bentler; 1999) 

 

TLI 0.94 ≥ 0.90 
(Tucker y Lewis; 1973, Hu y 

Bentler; 1999) 

Nota: X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación; SRMR: Raíz residual 
estandarizada cuadrática media; CFI:  Índice de bondad de Ajuste Comparativo; TLI: Índice de ajuste no normado de Tucker-
Lewis. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 1 

Análisis factorial confirmatorio del European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIPQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13 según los índices de ajustes conseguidos a través del AFC, muestran 

un valor de X²/gl = 2.06; lo que refiere un aceptable ajuste por ser menor o igual a 

3.00 (Escobedo et al., 2016). El RMSEA obtuvo un valor de .08, siendo un resultado 

razonable para Browne y Cudeck (1992) ya que los valores menores a .05 brindan 

buen ajuste y los valores de .05 y .08 ofrecen uno razonable. El SRMR logró un 

valor de .05, lo que se señala un ajuste aceptable; de acuerdo con Hu y Bentler 

(1999) un valor de 0 es un ajuste perfecto y mientras que un valor inferior a .05 y 

.08 es considerado como un buen ajuste. Además, el CFI alcanzó un valor de .95 



 

 

 

con un TLI de .94, lo que nos indica que se encuentra dentro de lo recomendado, 

los puntajes superiores a .90 se representan como óptimos en CFI y TLI (Hu y 

Bentler; 1999; Tucker y Lewis; 1973).  

Análisis de confiabilidad 

Tabla 14 

Confiabilidad por consistencia interna del European Bullying Intervention Project 

Questionnaire (EBIPQ) 

Dimensiones ɑ ω N° de ítems 

Victimización 0.90 0.91 7 

Agresión 0.90 0.91 7 

Total 0.95 0.95 14 

Nota:  ɑ= alfa de Cronbach; ω= omega de McDonald. 

En la tabla 14 para establecer las evidencias de confiabilidad se tomaron en cuenta 

los coeficientes de alfa y omega, cuyos resultados fueron de α = .95; ω = .95. Del 

mismo modo, la dimensión victimización α = .90; ω = .91 y en agresión α = .90; ω 

= .91. Lo que señala valores aceptables debido a que en ambos se consideran 

aceptables valores de .70 y .90 (Campo y Oviedo, 2008; DeVellis, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cédula de Autolesión (CAL) 

Tabla 15 

Evidencia de validez de contenido por medio del criterio de jueces de la Cédula de 

Autolesión (CAL) 

Ítem 
1° Juez 2° Juez 3° Juez 4°Juez 5° Juez 

Aciertos 
V. de 
Aiken 
(≥.90) 

Aceptable 
P R C P R C P R C P R C P R C 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100% Sí 

Total 1.00  

Nota: No cumple con el criterio = 1, Bajo nivel = 2, Moderado nivel = 3, Alto nivel = 4; P: Pertinencia, R: Relevancia, C: 

Claridad. 

 

En la tabla 15 para la validez de contenido se empleó el método de jueces expertos, 

los criterios evaluados fueron tres; pertinencia, relevancia y claridad, encontrándose 

un valor de 1.00; superior a .80 evidenciando la validez por dominio de contenido 

(Escurra,1988).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 16 

Análisis preliminar de los ítems de la Cédula de Autolesión (CAL) 

Ítems 
Frecuencia 

M DE g1 g2 IHC h2 
0 1 2 3 4 5 

1 46.7 5.3 12.7 3.3 31.3 0.7 1.69 1.79 0.34 -1.66 0.80 0.74 

2 36.0 9.3 19.3 20.0 10.7 4.7 1.74 1.59 0.33 -1.11 0.46 0.28 

3 59.3 12.0 8.7 15.3 4.0 0.7 0.95 1.33 1.09 -0.19 0.70 0.60 

4 49.3 10.7 20.7 8.7 6.0 4.7 1.25 1.51 1.51 -0.11 0.57 0.42 

5 48.0 10.7 13.3 9.3 16.7 2.0 1.42 1.63 1.63 -1.80 0.69 0.59 

6 48.0 10.0 22.0 10.0 6.0 4.0 1.28 1.49 1.49 -0.25 0.67 0.55 

7 47.3 13.3 19.3 10.7 6.7 2.7 1.24 1.44 1.44 -0.29 0.67 0.55 

8 56.7 18.0 7.3 8.7 3.3 6.0 1.02 1.50 1.50 0.98 0.57 0.42 

9 55.3 6.7 22.7 6.0 6.7 2.7 1.10 1.43 1.43 0.09 0.74 0.64 

10 79.3 16.0 0.7 1.3 1.3 1.3 0.33 0.86 0.86 14.77 0.41 0.24 

11 62.7 10.7 10.7 6.7 7.3 2.0 0.91 1.41 1.41 0.68 0.41 0.23 

12 76.0 14.0 7.3 2.7 0 0 0.37 0.74 0.74 3.49 0.56 0.40 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: Coeficiente de asimetría de Fisher; g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: 
Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidades. 

En la tabla 16 se realizaron análisis estadísticos descriptivos, los valores arrojados 

de asimetría y curtosis mostraron resultados esperados que se ubican dentro del 

rango + 1.5 y -1.5 (Forero, Maydeu y Gallardo, 2009). Por otro lado, respecto al 

índice de homogeneidad corregida y comunalidades logran superar el .30; , a 

excepción de los ítems 2, 10 y 11 (Lloret-Segura, et al. 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Análisis de validez de estructura interna 

Tabla 17 

Análisis factorial confirmatorio de la Cédula de Autolesión (CAL) 

Índice de ajuste 
Modelo 
teórico 

Índices 
óptimos 

Autor 

Ajuste absoluto    

X²/gl 1.98 ≤ 3.00 (Hair et al., 1999) 

RMSEA 0.08 ≤ 0.08 
(Browne y Cudeck, 

1992) 

SRMR 0.05 ≤ 0.08 (Hu y Bentler, 1999) 

Ajuste 
comparativo 

   

CFI 0.93 ≥ 0.90 
(Tucker y Lewis; 1973, 

Hu y Bentler; 1999) 

TLI 0.91 ≥ 0.90 
(Tucker y Lewis; 1973, 

Hu y Bentler; 1999) 

Nota:  X2 /gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de aproximación; SRMR: Raíz residual 
estandarizada cuadrática media; CFI:  Índice de bondad de Ajuste Comparativo; TLI: Índice de ajuste no normado de Tucker-
Lewis. 

 

 

 

  



 

 

 

Figura 2 

Análisis factorial confirmatorio de la Cédula de Autolesión (CAL) 

 

En la tabla 17 según los índices de ajustes conseguidos a través del AFC, muestran 

un valor de X²/gl=1.98; lo que significa que existe adecuado grado de relación de 

ítems, debido a que valores de 2 a 3 se consideran aceptables. (Hair et al., 1999). 

El RMSEA obtuvo un valor de .08, siendo un resultado razonable para Browne y 

Cudeck (1992) ya que los valores menores a .05 brindan buen ajuste y los valores 

de .05 y .08 ofrecen uno razonable. El SRMR logró un valor de .05, lo que se señala 

un ajuste aceptable; de acuerdo con Hu y Bentler (1999) un valor de 0 es un ajuste 

perfecto y mientras que un valor inferior a .05 y .08 es considerado como un buen 

ajuste. Además, el CFI alcanzó un valor de .93 con un TLI de .91, lo que nos indica 



 

 

 

que se encuentra dentro de lo recomendado, los puntajes superiores a .90 se 

representan como óptimos en CFI y TLI (Hu y Bentler; 1999; Tucker y Lewis; 1973).   

Análisis de confiabilidad 

Tabla 18 

Confiabilidad por consistencia interna de la Cédula de Autolesión (CAL). 

Dimensiones ɑ ω N° de ítems 

Escala autolesiones menores 0.81 0.83 5 

Escala autolesiones severas 0.80 0.81 7 

Total 0.89 0.90 12 

Nota: ɑ= alfa de Cronbach; ω= omega de McDonald. 

En la tabla 18 para establecer las evidencias de confiabilidad se tomaron en cuenta 

los coeficientes de alfa y omega, cuyos resultados fueron de α = .89; ω = .90. Del 

mismo modo, la Escala de Autolesiones Menores α = .81; ω = .83 y en la Escala de 

Autolesiones severas α = .80; ω = .81. Lo que señala valores aceptables debido a 

que en ambos se consideran aceptables valores de .7 y .90 (Campo y Oviedo, 2008; 

DeVellis, 2003).  

 

 

  



 

 

 

Anexo 13. Fórmula de poblaciones finitas 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗  𝑍2  ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =  
16521∗ 1.962 ∗ 0.5∗0.5

0.052∗(16451−1)+1.962∗0.5∗0.5
= 377 

 

N = Total de la población (16521) 

Z = Valor crítico de confianza (95%) 

e = Error de estimación permitido (5%) 

p = Probabilidad de éxito de que ocurra el evento estudiado (0.5) 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estimado (0.5) 

n= Tamaño de la muestra obtenida (377) 

 

Fórmula de muestreo estratificado  

 

𝑛𝑖 = 𝑛.
𝑁𝑖

𝑁
 

 

𝑛1 = 507.
848

2367
= 182 

 

𝑛2 = 507.
901

2367
= 193 

 

𝑛3 = 507.
618

2367
= 132 

 

N = Número de elementos de la población (2367) 

n = Tamaño de la muestra (507) 

 𝑁𝑖= estrato 

 

Fórmula de muestreo sistemático  

 

𝑘 =  
𝑁

𝑛
 

 

𝑘 =  
2367

507
= 6 

K = Muestreo sistemático 

N = Población (2367) 

n = Tamaño de la muestra (507) 



 

 

 

Anexo 14. Escaneos de los criterios de jueces del Instrumento European Bullying 

Intervention Project Questionnaire (EBIPQ) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Escaneos de los criterios de jueces de la Cédula de Autolesión (CAL) 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Tabla 19 

Jueces expertos 

Juez Nombre Grado Cargo 

1 
Alba Javier Francis Collette 

CPsP. 22574 
Magister 

Psicóloga educativa 
UGEL 02 – Docente 
Universitaria UCV 

2 
Karina Sánchez Llanos 

CPsP. 23810 
Doctora 

Docente Universitaria 
UCV – Psicóloga 
educativa 

3 
Héctor Daniel Yaya Chumpitaz 

CPsP. 0854 
Magister 

Psicólogo clínico 
MINSA 

4 
Carmen Urbina Meza 

CPsP. 5527 
Doctora 

Psicóloga clínica 
Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz 

5 
Elizabeth Carmen Tufino Blas 

CPsP. 9356 
Magíster 

Psicóloga clínica 
Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz 

  



 

 

 

Anexo 15. Sintaxis del programa usado 

Prueba de normalidad 

jmv::descriptives( 
    data = data, 
    vars = vars(AcosoEscolar, Victimización, Agresión, ConductasAutolesivas, 
AutoMenores, AutoSeveras), 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE, 
    sw = TRUE) 

Análisis descriptivos 

Por sexo 

jmv::descriptives( 
    formula = NivelesAcosoEscolar + NivelesConductasAL ~ Género, 
    data = data, 
    freq = TRUE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE) 

Por grupo de edad 

jmv::descriptives( 
    formula = NivelesAcosoEscolar + NivelesConductasAL ~ EdadGrupo, 
    data = data, 
    freq = TRUE, 
    missing = FALSE, 
    mean = FALSE, 
    median = FALSE, 
    sd = FALSE, 
    min = FALSE, 
    max = FALSE) 

Análisis correlacionales 

Correlación entre Acoso escolar y conductas autolesivas 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(AcosoEscolar, AutoMenores, AutoSeveras), 



 

 

 

    pearson = FALSE, 
    spearman = TRUE) 
 
Correlación entre el acoso escolar y las dimensiones de conductas autolesivas 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(AcosoEscolar, AutoMenores, AutoSeveras), 
    pearson = FALSE, 
    spearman = TRUE) 
 
Correlación entre las conductas autolesivas y dimensiones del acoso escolar 

jmv::corrMatrix( 
    data = data, 
    vars = vars(ConductasAutolesivas, Victimización, Agresión), 
    pearson = FALSE, 
    spearman = TRUE) 
 

Análisis comparativos 

Diferencias en el acoso escolar y sus dimensiones en función al sexo 

jmv::ttestIS( 
    formula = AcosoEscolar + Victimización + Agresión ~ Género, 
    data = data, 
    vars = vars(AcosoEscolar, Victimización, Agresión), 
    students = FALSE, 
    mann = TRUE, 
    effectSize = TRUE, 
    desc = TRUE) 
 
Diferencias en las conductas autolesivas y sus dimensiones en función al sexo 

jmv::ttestIS( 
    formula = ConductasAutolesivas + AutoMenores + AutoSeveras ~ Género, 
    data = data, 
    vars = vars(ConductasAutolesivas, AutoMenores, AutoSeveras), 
    students = FALSE, 
    mann = TRUE, 
    effectSize = TRUE, 
    desc = TRUE) 
  



 

 

 

Anexo 16. Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de 

investigación 
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=29036

4 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=28979

3 

 

 

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290364
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290364
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290364
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=290364
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289793
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=289793

