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RESUMEN 

La presente investigación ha tenido como principal objetivo estimar la relación entre 

la violencia escolar y el estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria de 

la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023; el estudio fue básico, diseño no 

experimental, descriptivo y correlacional de corte transversal. La población se 

conformó por 494 estudiantes, después de la aplicación de una fórmula estadística, 

se obtuvo como muestra a 216 estudiantes. Se aplicó un cuestionario de CUVE-R 

para la violencia escolar y el Inventario de Estrés Académico SISCO SV para el 

estrés académico. Los resultados indicaron que el 73.1% de los estudiantes 

perciben un bajo nivel de violencia escolar, 65% registran un nivel de estrés 

académico bajo, existe relación (p<.050) entre las dimensiones de la violencia 

familiar escolar y el estrés académico. Se concluye que existe relación entre la 

violencia escolar y el estrés académico (p = 0.000), lo que implica que, cuando los 

niveles de violencia son bajas, también se reduce la intensidad del estrés 

académico experimentado por los estudiantes. En otras palabras, un entorno 

escolar seguro y pacífico parece estar asociado con un menor grado de presión y 

ansiedad relacionados con el rendimiento académico entre los alumnos. 

 

Palabras clave: Violencia, agresión, estrés, estudiante.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to estimate the relationship between school 

violence and academic stress in high school students of the I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto - 2023; the study was basic, non-experimental, descriptive and 

correlational cross-sectional design. The population consisted of 494 students, after 

the application of a statistical formula, 216 students were obtained as a sample. A 

CUVE-R questionnaire was applied for school violence and the SISCO SV 

Academic Stress Inventory for academic stress. The results indicated that 73.1% of 

the students perceive a low level of school violence, 65% register a low level of 

academic stress, there is a relationship (p<.050) between the dimensions of school 

family violence and academic stress. It is concluded that there is a relationship 

between school violence and academic stress (p = 0.000), which implies that when 

violence levels are low, the intensity of academic stress experienced by students is 

also reduced. In other words, a safe and peaceful school environment seems to be 

associated with a lower degree of academic performance-related stress and anxiety 

among students. 

Keywords: Violence, aggression, stress, student. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia escolar es un problema mundial y a menudo un objeto de alarma 

social (Ruiz-Hernández et al., 2020) que en la actualidad ha adquirido una gran 

importancia por la gran magnitud de consecuencias personales y sociales que 

conlleva (Pina et al., 2022). Pese a existir diversos servicios educativos y 

sociales dedicados a la reducción y prevención de este problema, aún se 

registran altos índices (Estrada & Mamani, 2020); es decir, los modelos de 

evaluación de amenazas de violencia escolar (Jackson & Viljoen, 2023) no han 

alcanzado a mitigar su presencia de manera efectiva. 

 

Dentro de sus principales expresiones se encuentra la agresión física, verbal y 

psicológica, las cuales se manifiestan en la exclusión social, empleando 

diversos canales como redes sociales y en mayor medida mediante conductas 

disruptivas en el aula (González-Carcelen & Gómez-Mármol, 2020). Un reciente 

estudio, evidencia que en 13 países asiáticos y europeos el 31.4% en promedio 

de adolescentes se sienten inseguros por factores de intimidación, problemas 

emocionales y de comportamiento por parte sus pares (Mori et al., 2022); 

además, se registraron que en 71 países 113602 estudiantes son víctimas 

frecuentemente de violencia escolar.(Hosozawa et al., 2021). 

 

Si bien los altos índices de violencia escolar repercuten directamente en el 

rendimiento, la deserción y la seguridad dentro de la institución (Lian et al., 

2021; Mori et al., 2021); la salud mental de los estudiantes se han visto más 

afectadas (Duru & Balkis, 2018; McGee et al., 2019), evidenciando 

principalmente una alta tasa de estrés académico a consecuencia de los 

factores internos y externos (inseguridad, intimidación, victimización, abuso 

verbal, físico, etc.) que son predictoras para una mayor prevalencia de estrés 

(Castro et al., 2021). 

 

En Latinoamérica la violencia escolar representa un problema de alto impacto, 

países como México, Puerto Rico, Chile y Ecuador registran altos índices de 

violencia escolar que desencadenan deserción, nivel educativo bajo y sobre 

todo afecta la salud mental de los estudiantes (Abio et al., 2020; Jordán et al., 
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2021; Michaelsen & Salardi, 2020; Sánchez-Cardona et al., 2022), el cual se 

manifiesta mediante el estrés, no solo por la carga académica, la gestión del 

tiempo o lo procesos de búsqueda de información (Tacca et al., 2022) sino 

también por la limitada capacidad para gestionar sus emociones y las 

relaciones con sus pares. 

 

El Perú no es ajeno a esta realidad, entre el 2013 y el 2022 se ha registrado de 

acuerdo con el portal Siseve 10236 casos de violencia, entre acoso, 

aislamiento, ciber acoso, intimidación, violencia verbal, violencia con lesiones y 

sin lesiones (Morales, 2022), lo que refleja un incremento significativo (G. 

Reyes, 2023) y un problema latente que tiene que ser atendido; además, la 

región de la selva tuvo una prevalencia alta sobre la violencia 10.1 en relación 

con 10000 habitantes (Arhuis-Inca et al., 2021) lo que se traduce en problemas 

educativos (rendimiento, deserción, actitudes disruptivas, etc.) y problemas 

afectivos en los estudiantes, principalmente traducidos en el estrés académico 

(Tacca et al., 2022). 

 

Las instituciones educativas de San Martín presentan un alto índice de violencia 

registrado en los últimos años, colegios como la IE Tarapoto, IE Francisco 

Izquierdo Ríos y la IE Jiménez Pimentel registran hechos de agresiones en el 

aula lo que tiene una repercusión en la salud mental (Televisión Tarapoto, 

2022a, 2023), si bien se vienen desarrollando estrategias para reducir estos 

problemas mediante coordinaciones entre directores organizados por la Urgel-

San-Martín (Televisión Tarapoto, 2022b), éstas conductas no han aminorado. 

 

A través de un análisis factico a los estudiantes de la I.E. Elsa Perea Flores, se 

evidencia la presencia de violencia escolar, la cual radica en la normalización 

de estas conductas debido a factores culturales arraigados entre los 

estudiantes. Se ha constatado, tanto por observación directa como por informes 

de los docentes de tutoría, la presencia moderada de agresiones verbales entre 

compañeros, así como el uso de medios digitales para intimidar. Por lo tanto, 

estas conductas no solo representan un peligro inmediato para la integridad 

física y emocional de los afectados, sino que también evidencian la existencia 
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de un entorno cultural que tolera e incluso justifica esta realidad, lo cual plantea 

serias implicaciones para la salud mental y el bienestar de los estudiantes 

involucrados, limitando su capacidad para participar de manera efectiva en la 

vida escolar y comunitaria. 

 

De la realidad evidenciada se planteó como problema general ¿Qué relación 

existe entre la violencia escolar y el estrés académico en los estudiantes de 

nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023? En cuanto a los 

problemas específicos se formularon ¿Cuál es el nivel de violencia escolar en 

los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 

2023?, ¿Cuál es el nivel de estrés académico en los estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023? y ¿Qué relación 

existe entre las dimensiones de la violencia escolar: violencia de profesorado 

hacia alumno, violencia física por parte el alumnado, violencia verbal por parte 

del alumnado, exclusión social, disrupción en el aula, violencia a través de las 

TICs y el estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. 

Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023? 

 

El estudio se justificó por conveniencia, debido a su importancia inmediata 

para la comunidad educativa, de esta manera, la detección y comprensión de 

estos problemas en el entorno educativo permiten tomar medidas preventivas 

y correctivas oportunas, mejorando así el bienestar de los estudiantes y 

creando un ambiente de aprendizaje más seguro y saludable. Socialmente, se 

justifica por su capacidad para abordar un problema que afecta no solo a los 

estudiantes, sino también a las familias, docentes y la sociedad en su conjunto; 

pues estos, tienen efectos a largo plazo en la salud mental y el desarrollo de 

los jóvenes, lo que a su vez impacta en la sociedad en términos de salud 

pública, productividad y calidad de vida. 

 

Teóricamente, se justificó porque los resultados contribuyen al conocimiento 

existente sobre la interacción entre la violencia escolar y el estrés académico, 

permitiendo una mayor comprensión de los factores subyacentes, las 

consecuencias y las posibles relaciones causales entre estos fenómenos, lo 
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que enriquece la literatura académica y teórica en el campo de la psicología 

educativa. Por su implicancia práctica, los resultados de este estudio 

proporcionaron información valiosa para las instituciones educativas, los 

profesionales de la educación y los responsables de políticas, facilitando el 

desarrollo de estrategias efectivas para prevenir la violencia escolar y gestionar 

el estrés académico. 

 

El objetivo general fue estimar la relación entre la violencia escolar y el estrés 

académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023, los objetivos específicos planteados fueron identificar el nivel 

de violencia escolar en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea 

Flores, Tarapoto – 2023, estimar el nivel de estrés académico en los 

estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023 

y determinar la relación entre las dimensiones de la violencia escolar: violencia 

de profesorado hacia alumno, violencia física por parte el alumnado, violencia 

verbal por parte del alumnado, exclusión social, disrupción en el aula, violencia 

a través de las TICs y el estrés académico en los estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023. 

 

En cuanto a la hipótesis general se plantea Ho: La relación que existe entre la 

violencia escolar y el estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria 

de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023, es directa; las hipótesis 

específicas serán H1: El nivel de violencia escolar en los estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023, es alto; H2: El nivel 

de estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa 

Perea Flores, Tarapoto – 2023, es alto; y H3: La relación que existe entre las 

dimensiones de la violencia escolar: violencia de profesorado hacia alumno, 

violencia física por parte el alumnado, violencia verbal por parte del alumnado, 

exclusión social, disrupción en el aula, violencia a través de las TICs y el estrés 

académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023, es directa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A fin de efectuar la caracterización de la realidad internacional y nacional sobre 

los estudios previos se han abordado investigaciones relacionadas con las 

variables violencia escolar y estrés académico a nivel internacional y nacional. 

 

En España, Martínez-Sitjes et al. (2023) en su estudio plantearon la medición 

de la empatía en los agresores y víctimas de violencia escolar, se trabajaron 

con una muestra de 180 adolescentes a quienes se les aplicó el Index of 

Empaty for Children and Adolescents (IECA) y el Test Bull-S que evalúa los 

perfiles de agresores y víctima dentro de las aulas. Los resultados reportaron 

que el 6.6% de los estudiantes son víctimas de violencia escolar, lo cual 

representa un índice bajo; además, las mujeres tienden a sufrir mayores hechos 

de agresiones por sus pares, el mismo que imposibilita la relación óptima con 

sus pares, en ese sentido, los mayores índices de violencia dentro de las aulas 

pueden predecir un bajo nivel de empatía por parte los agresores. 

 

En un estudio desarrollado en Estados Unidos, Wong et al. (2021) plantean 

como objetivo medir la relación entre el clima escolar con la salud social y 

emocional de los adolescentes, la muestra estuvo integrado por 1270 

participantes, a quienes se les aplicó la escala de depresión CES-D 10 y el 

cuestionario de estrés adolescente. Los resultados evidenciaron que el 

ambiente escolar autoritario; es decir, uno que brinda apoyo y donde los 

problemas disruptivos son mínimo se relaciona con significativamente con 

bajos índices de 11.5% de estrés en la escuela y el estrés sobre el futuro, así 

se concluye que en aquellas instituciones donde existe un adecuado clima 

escolar libre de violencia se asocia con una mejor salud socioemocional. 

 

En Ecuador, Jordán et al. (2021) plantean diagnosticar la violencia y sus 

tipologías en los estudiantes de secundaria, la muestra estuvo comprendida por 

182 estudiantes, 50 padres, 29 docentes y 9 rectores, a quienes se les aplicó 

instrumentos diseñados por los investigadores. Los resultados reflejaron que el 

34.9% de los estudiantes han presenciado agresiones entre pares, 23.6% de 

estas fueron físicas, 63.7% psicológicas, 1.6% sexuales y 11% fueron víctimas 
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mediante redes sociales. Respecto a la percepción de los padres el 52% afirmó 

que su hijo ha recibido algún tipo de agresión; por su parte los docentes, afirman 

que el 48.3% de las agresiones percibidas son físicas, 44.8% psicológicas; esta 

realidad evidencia que las medias actuales que se desarrollan para mitigar el 

impacto del problema en el ámbito educativo aún son ineficientes. 

 

Por su parte Gurung et al. (2020) en Nepal, plantearon la medición de la 

prevalencia del estrés académico en 521 estudiantes mediante la escala de 

evaluación de estrés académico SAAS; los resultados del estudio reflejaron un 

26.5% de estrés alto y 73.5% de estrés bajo, dentro de los principales factores 

con las que se encuentran vinculados está la violencia dentro del ámbito 

familiar, la demanda de trabajos académicos y las relaciones interpersonales 

que tienen con sus pares, perjudicando el rendimiento y desenvolvimiento 

dentro del ambiente educativo. 

 

De igual manera, en España, González-Carcelen & Gómez-Mármol (2020) 

plantearon en su estudio analizar la frecuencia de la percepción los diferentes 

tipos de violencia escolar de los estudiantes, la muestra estuvo conformada por 

234 estudiantes entre los 12 y 18 años a quienes se les aplicó el Cuestionario 

de Violencia Escolar-Revisado CUVE-R. Los resultados evidenciaron que la 

disrupción en el aula fue percibida en mayor medida con un 34.9%, seguido de 

la violencia verbal con un 24.9%; no obstante, la violencia a través de las TIC 

fue la menos advertida. Por otro lado, tanto hombre como mujeres destacan en 

mayor medida la disrupción en el aula, sin embargo, son las mujeres quieres 

perciben mayoritariamente existiendo una diferencia significativa, en 

conclusión, la disrupción en el aula es una de las principales manifestaciones 

de violencia escolar en clase. 

 

En México, Y. Reyes & Acuña (2020) plantearon en su estudio indagar el acoso 

escolar y la disrupción en el aprendizaje de una escuela de secundaria, se 

aplicaron a 104 estudiantes los instrumentos de recolección de datos. Los 

resultados cuantitativos del estudio refieren que el 69.58% de las estudiantes 

muchas veces han padecido acoso escolar y que estaban asociados a factores 
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disruptivos proveniente de los agresores; de igual manera el 75.65% de los 

hombres también manifestaron haber padecido alguna forma de acoso escolar. 

 

En un contexto nacional, Tacca et al. (2022) en su estudio plantearon 

determinar la presencia de estrés académico, identificar los estresores y el 

afrontamiento en los estudiantes de educación secundaria, se trabajó con 178 

estudiantes, mediante la aplicación del Inventario SISCO. Los resultados 

obtenidos reflejan que el 35% de los estudiantes en promedio han 

experimentado un nivel medianamente alto y alto de estrés académico. Los 

principales estímulos estresores fueron la sobrecarga de tarea, tiempo limitado, 

no entender las clases y problemas de concentración; además, se encuentra 

correlación entre el estrés académico y el rendimiento. 

 

En el estudio planteado por Tomás & Mamani (2022) se formularon como 

objetivo correlacionar el clima organizacional con el estrés en alumnos del 5to 

de secundaria, la muestra lo comprendió 112 estudiantes a quienes se les 

aplicó a fin de obtener datos sobre el contexto de estudio dos cuestionarios. 

Los resultados refieren que el estrés en estudiantes es 32.1% leve, 63.4% 

moderado y 4.5% profundo; además, el clima organizacional se relaciona 

inversamente con el estrés de los estudiantes. De esta manera, la ausencia de 

espacios adecuados y libres de factores que afectan el desarrollo del estudiante 

como la agresión o actitudes disruptivas favorecen la disminución del estrés en 

los estudiantes. 

 

Castro et al. (2021) desarrollaron un estudio correlacional entre el estrés y 

resiliencia en estudiantes de educación secundaria, los datos se recolectaron 

mediante una encuesta virtual “Inventario de estrés académico SISCO SV” 

aplicado a 52 estudiantes de quinto de secundaria. Los resultados encontrados 

evidenciaron que el estrés académico fue 61.5% leve, 26.9% moderado y 

11.6% grave; además, se evidenció una correlación inversa entre resiliencia y 

estrés académico; es decir, cuando los niveles de estrés son leves la resiliencia 

es percibida de manera alta. 
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De igual manera, Arhuis-Inca et al. (2021) en su estudio plantearon determinar 

la tasa de prevalencia de las conductas agresivas de acuerdo con su tipo de 

violencia y acoso, los datos fueron extraídos del SiSeVe en el Perú con 23641 

casos. Los resultados evidenciaron que el acoso y violencia escolar fue 

predominantemente del tipo psicológico/verbal, en mayor medida registrada en 

el 2018 con 18.8 y 61.9 casos; además, fue la violencia sexual y 

psicológica/verbal que estuvo más presente en las mujeres. 

 

Para el desarrollo del apartado teórico, fue necesario definir conceptualmente 

las variables, en ese sentido, iniciando con la violencia escolar, que de 

acuerdo con los autores corresponde a indistinta tipología de agresión, pueda 

ser física, psicológica, verbal o incluso sexual entre pares, estudiantes de 

grados mayores, docentes y personal escolar hacia un estudiante 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2019); para Segovia-

González et al. (2023) corresponde a un tipo de comportamiento repetitivo, 

intencionado y negativo dentro de un ambiente educativo donde se muestra 

una desigualdad de poder percibido entre la interacción de agresor-víctima. 

Estos comportamientos adoptan diversas formas como insultos, burlas, 

aislamiento, exclusión, agresiones físicas y predicen el ciberacoso u otras 

condutas (Ferrara et al., 2019). 

 

Así también, trata de una forma de interacción entre estudiantes, que 

generalmente implica fuerza física o psicológica (Muñoz-Troncoso et al., 2023), 

además, representa cualquier forma de comportamientos agresivos tales como 

golpes, insultos o intimidación, que tienen lugar en el ámbito educativo, ya sea 

entre compañeros de clase o dirigidos hacia los profesores, ocasionando 

consecuencias negativas en el rendimiento académico y el clima escolar en 

general (Menesini & Salmivalli, 2017). Por otro lado, corresponde al maltrato 

entre pares dentro de las instituciones educativas, representa la intención 

repetitiva de un niño/adolescente al daño físico y emocional por parte el agresor 

o grupo mientras esta se encuentra dentro de la institución educativa; este 

abuso de poder repercute en la salud mental de los estudiantes (L. López, 

2023). 
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Teóricamente, la violencia escolar se ha documentado desde los 1973 

iniciando con Olweus, mediante el desarrollo de investigaciones con 

estudiantes víctimas de acoso, amenaza, maltrato o intimidación por parte sus 

compañeros (Medina & Reverte, 2019). Desde en contexto de violencia escolar 

se evidencia tres roles, el agresor como elemento principal, la víctima y el 

observador, siendo el primero aquel que ejerce la acción de daño, la víctima 

aquella que es sometido bajo esta acción de perjuicio, en tanto el tercer 

elemento el observador como cómplice de la situación y que en ocasiones no 

son reportados (Sabando et al., 2023). En ese sentido, es importante evaluar 

de manera constante para identificar y abordar problemas específicos, evaluar 

la efectividad de intervenciones, crear conciencia, promover la responsabilidad, 

mejorar el clima escolar, y proteger a los estudiantes de daños físicos y 

emocionales, permitiendo de esta manera contribuir a un entorno escolar más 

seguro y beneficioso para estos (Ruiz-Narezo et al., 2020). 

 

Para caracterizar la violencia escolar, es importante considerar los elementos 

planteados por López (2023) quien indica que las manifestaciones de la 

violencia escolar pueden ser físicas, verbales, psicológica, mediante la 

exclusión social a los pares, la disrupción y la violencia ejercida a través de las 

TICs; de igual manera, se comprende como comportamientos intencionales 

que involucran daño físico o psicológico, que ocurren en un contexto escolar 

entre estudiantes y personal escolar (Domínguez et al., 2019). 

 

De acuerdo con este análisis para la evaluación de la violencia escolar se 

consideró las dimensiones que comprende la violencia de profesorado hacia 

alumno, esto se refiere a cualquier forma de violencia o abuso físico, emocional 

o verbal que un profesor pueda ejercer sobre un estudiante (Nieto et al., 2022), 

dentro de las principales manifestaciones se encuentran los castigos físicos, 

humillaciones verbales o cualquier otro comportamiento (Urbina-Cárdenas & 

Beltrán-Castelllanos, 2020). Otra de las dimensiones consideradas fue la 

violencia física por parte del alumno, que se define como la agresión física 

que un estudiante puede infligir a otro estudiante o al personal escolar (López, 
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2023), en tanto, se manifiesta a través de peleas, golpizas, o cualquier forma 

de agresión física (Olivera & Yupanqui, 2020). 

Otra de las dimensiones fueron la violencia verbal por parte del alumnado, 

que implica insultos, amenazas, acoso verbal o cualquier forma de 

comunicación verbal negativa dirigida hacia otros estudiantes o el personal 

escolar (Fernández et al., 2021), el mismo que tiene impacto emocional 

significativo en las víctimas (Comi et al., 2021; Mayer et al., 2021). De igual 

manera, otra de las dimensiones exploradas corresponde a la exclusión 

social, que se refiere a la exclusión intencional de un estudiante por parte de 

sus compañeros (Pyne, 2019), lo que puede manifestarse a través del 

aislamiento social, la discriminación o la exclusión de actividades grupales 

(Pulido et al., 2020).  

 

Asi también, se identificó la dimensión disrupción en el aula, que implica 

cualquier comportamiento disruptivo que interrumpa el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el aula (Montero-Montero et al., 2021); su manifestación se 

presenta en la falta de respeto hacia el profesor, interrupciones constantes, 

negativa a seguir las reglas o cualquier acción que dificulte el ambiente de 

aprendizaje (Kollerová et al., 2023). La sexta dimensión, violencia a través de 

las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), se refiere a la 

violencia que se ejerce a través de medios electrónicos (Méndez et al., 2020), 

como el ciberacoso, el acoso en línea, el envío de mensajes ofensivos o la 

difamación a través de redes sociales u otras plataformas en línea (Vila et al., 

2021). 

 

En lo que respecta al estrés académico, conceptualmente se define como 

aquel resultado de un fenómeno plurifactorial que se relaciona con el sujeto 

dentro de un contexto social (Alfonso et al., 2015), también corresponde a la 

respuesta fisiológica, emocional y cognitiva a las demandas y presiones 

académicas que se perciben como sobrepasando los recursos y habilidades 

del estudiante(Torres & Ayala, 2022). Para Córdova et al. (2023) es un tipo de 

estrés situacional que surge en el contexto educativo y se relaciona con las 

exigencias y requerimientos del entorno académico, entre otros; el cual puede 
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manifestarse en forma de ansiedad, depresión y agotamiento emocional, lo que 

puede afectar negativamente el bienestar psicológico de los estudiantes 

(Barbayannis et al., 2022) con consecuencias significativas en el rendimiento 

motivación y autoestima (Espinosa-Castro et al., 2020). 

 

En ese sentido, se refiere a la presión y la tensión emocional que experimentan 

los estudiantes debido a las demandas y las expectativas relacionadas con su 

rendimiento escolar y académico (Hinostroza & Molina, 2023). En un análisis 

teórico, se consideró enfáticamente que el estrés académico corresponde a los 

procesos mentales y emocionales que experimenta un estudiante al evaluar su 

entorno escolar, es en este proceso, donde categoriza las circunstancias 

académicas como desafiantes, amenazadoras o demandantes, y evalúa su 

capacidad para enfrentarlas con éxito (Chiluisa & Gaibor, 2022). Es importante 

medir el estrés académico, debido a que permite identificar problemas, 

personalizar el apoyo a estudiantes, prevenir el agotamiento, mejorar el 

bienestar estudiantil, optimizar el rendimiento, fomentar la comunicación entre 

estudiantes, educadores y padres, y contribuir a la investigación educativa y al 

desarrollo de políticas escolares (Berrios et al., 2020). 

 

Para la evaluación del estrés académico se consideró las dimensiones 

planteadas por Alania et al. (2020) que consideraron a los estresores 

académicos, como las fuentes o causas del estrés en el contexto educativo, 

estos pueden incluir factores como exámenes, tareas difíciles, plazos 

ajustados, una carga académica pesada, la competencia entre compañeros, la 

presión para mantener ciertas calificaciones, y las altas expectativas de los 

padres o profesores (Gil & Fernández, 2021). Así también los síntomas del 

estrés académico son las respuestas físicas, emocionales y cognitivas que 

experimenta un estudiante en respuesta a los estresores académicos (Alania-

Contreras et al., 2021). Para C. López et al. (2021) pueden incluir ansiedad, 

preocupación, dificultad para concentrarse, tensión muscular, insomnio, 

irritabilidad, fatiga, y problemas de salud física y mental. 
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En cuanto, a la tercera dimensión, estrategias de afrontamiento al estrés, 

corresponden a los métodos y las técnicas que los estudiantes utilizan para 

manejar y reducir el estrés académico (Alania et al., 2020); de igual manera, 

Joseph et al. (2021) refieren que estas estrategias pueden incluir la gestión del 

tiempo, la planificación, el establecimiento de metas realistas, el apoyo social, 

la práctica de ejercicios de relajación y la búsqueda de ayuda profesional; de 

igual manera el desarrollo de habilidades de afrontamiento efectivas (Freire et 

al., 2020). En síntesis, comprender las dimensiones del estrés académico es 

esencial para promover el éxito y el bienestar de los estudiantes, así como para 

mejorar la calidad de la educación en general. Permite tomar medidas 

preventivas y estratégicas para abordar el estrés y sus efectos negativos en el 

ámbito académico y emocional de los estudiantes (Zhou et al., 2023). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo 

Se consideró un estudio de tipo básico (Foegeding, 2020), debido a que su 

objetivo principal fue profundizar sobre el conocimiento teórico de la relación 

entre la violencia escolar y el estrés académico resultante, sin la necesidad 

inmediata de intervenir por parte el investigador; el mismo que permitió 

desarrollar estrategias que mitigan la presencia de la violencia en el contexto 

educativo; además, buscó que los resultados obtenidos sean generalizables en 

diversos grupos y contextos (Quezada, 2019). 

 

3.1.2. Diseño 

Se consideró un estudio de diseño no experimental (García-González et al., 

2020), esto debido a que el investigador no manipuló las variables (Violencia 

escolar y estrés académico) dentro del contexto educativo; así también fue 

descriptivo y correlacional, esto debido a que caracterizaron las variables de 

estudio y posteriormente se estableció la relación mediante un coeficiente de 

correlación (Cataldo et al., 2019). Por otro lado, se consideró un estudio 

transversal de acuerdo con Manterola et al. (2019) porque el tiempo de 

obtención de datos se efectuó en un solo momento, el diseño es el siguiente: 

 

   O1 

m  r 

   O2 

Donde: 

m = muestra (adolescentes) 

O1 = Violencia escolar 

O2 = Estrés académico 

r = correlación entre las variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variables 

Variable 1: Violencia escolar 

Variable 2: Estrés académico 

 

3.2.2. Definición conceptual 

V1: Violencia escolar 

Comportamientos intencionales que involucran daño físico o psicológico, que 

ocurren en un contexto escolar entre estudiantes y personal escolar 

(Domínguez et al., 2019). 

 

V2: Estrés académico 

Es la respuesta fisiológica, emocional y cognitiva a las demandas y presiones 

académicas que se perciben como sobrepasando los recursos y habilidades 

del estudiante (Torres & Ayala, 2022). 

 

3.2.3. Definición operacional 

V1: Violencia escolar 

La violencia escolar evaluó la presencia de cualquier acto o comportamiento 

físico, verbal o psicológico que cause daño o sufrimiento a un estudiante dentro 

del entorno escolar, para la medición se consideró las dimensiones de violencia 

de profesorado hacia alumno, violencia física por parte del alumnado, violencia 

verbal por parte del alumnado, exclusión social, disrupción en el aula y violencia 

a través de las TICs. 

 

V2: Estrés académico 

El estrés académico evaluó la respuesta emocional, cognitiva y fisiológica 

negativa que experimentan los estudiantes debido a las demandas académicas 

y las presiones relacionadas con el rendimiento en la escuela, para la medición 
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se consideró las dimensiones de estresores, síntomas y estrategias de 

afrontamiento. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Es el conjunto de unidades, sujetos o elementos que poseen similares 

características para su medición (Cortés et al., 2020); bajo este concepto se 

consideró a la población a los estudiantes de educación secundaria de la IE 

Elsa Perea Flores, que de acuerdo con el registro académico de primero a 

quinto de secundaria correspondieron a 494 alumnos. 

 

Tabla 1 

Población de primero a quinto de secundaria IE- Elsa Perea Flores 

Grado fi hi 

1 104 21.1% 

2 105 21.3% 

3 100 20.2% 

4 90 18.2% 

5 95 19.2% 

Total 494 100.0% 

 

Criterios de inclusión 

Se consideró a los estudiantes de primero a quinto de secundaria que sus 

padres autorizaron y firmaron el consentimiento para su participación, 

estudiantes que completaron todos los ítems de los instrumentos y aquellos que 

se encontraban dentro de los salones de clase cuando se aplicó los 

instrumentos respectivamente. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron a aquellos estudiantes que estuvieron en trabajo de campo, 

aquellos que estuvieron en representación de la IE y que hayan presentado 

alguna justificación para su inasistencia el día de la aplicación de los 

instrumentos 
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3.3.2. Muestra 

Con la finalidad de alcanzar la representatividad se aplicó la siguiente fórmula 

para elementos finitos, es decir, que se conoce la cantidad respectiva: 

𝑛 =
𝑁𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

 

Donde: 

n = Muestra 

N = Población (494) 

𝑍𝛼
2= Nivel de confianza (95%) = 1.96 

p = Probabilidad de éxito (50%), en la elección de la muestra 

(1-p) q = Probabilidad de fracaso (50%), en la elección de la muestra 

e = Margen de error (0.05) 

En ese sentido, reemplazando la información, se dispone los datos: 

𝑛 =  
494 (1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)

(0.05)2(494 − 1) +  (1.96)2 (0.5)(1 − 0.5)
 

𝑛 = 216 

Para el estudio se consideró, 216 estudiantes de educación secundaria de la 

IE Esla Perea Flores de primero a quinto de secundaria, la edad media fue de 

M = 14.42, con desviación estándar DE = 1.39. El 50.9% fueron mujeres, 

mientras que el 49.1% fueron varones. 

 

3.3.3. Muestreo 

Se consideró un muestreo probabilístico (Reales et al., 2022), debido a que 

totalidad de los estudiantes pudieron forman parte de la muestra para la 

investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

La técnica que se utilizó fue la encuesta (Gallardo, 2019), porque permitió 

recolectar información dentro de un contexto de estudio; en ese sentido se 
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obtuvo información de fuentes primarias; es decir, de los estudiantes 

universitarios respectivamente. 

 

Instrumentos 

Para la evaluación de la percepción respecto a la violencia escolar se aplicó el 

CUVE-R Educación secundaria obligatoria, evaluado psicométricamente por 

(Álvarez-García et al., 2011) consta de 31 ítems y se divide en 6 dimensiones 

con una respuesta de tipo Likert de 1 = nunca a 5 = siempre. Se validó la 

estructura interna mediante un análisis factorial confirmatorio (AFC) y los 

resultados evidenciaron que se ajusta a los seis componentes (TLI > .90; CFI 

>.95; RMSEA < .08). La validez de contenido se efectuó mediante el cálculo de 

V de Aiken, donde obtuvo un valor de 85.5% en contraste con los jueces 

respectivamente; además, fue confiabilizada mediante alfa de Cronbach que 

presentó un coeficiente = .87. 

 

En cuanto al proceso de evaluación sobre la percepción respecto al estrés 

académico, se utilizó el Inventario de Estrés Académico SISCO SV (Alania-

Contreras et al., 2021), que contiene 47 ítems divididos en tres dimensiones, 

presenta una escala de respuesta de tipo likert de 6 opciones de respuesta 

iniciando con nunca (0) a Siempre (5) respectivamente. El análisis de 

confiabilidad fue mediante alta de Cronbach y registró un coeficiente de .948 lo 

que indica que es excelente; para la validez de constructo se aplicó el análisis 

factorial exploratorio (AFE) que evidenció una varianza de 53.95 en tres 

factores con un KMO = .889, el cual implica una validez del 88.9%. Además, 

los rangos para la evaluación corresponden a un nivel leve (≤78), nivel 

moderado entre (79-157) y el nivel fuerte (≥158). 

 

Validez 

Es un procedimiento que permite disponer de un instrumento con coherencia 

metodológica y relevancia en la evaluación (Truijens et al., 2019); en ese 

sentido para el estudio se contó con tres jueces que midieron la coherencia de 

los ítems, claridad y relevancia en la evaluación de la violencia escolar y el 

estrés académico respectivamente, por lo tanto, el primer juez no dio 
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observación en los ítems del primer instrumento de la primera variable de 

violencia escolar y en el segundo instrumento dio quince sugerencias de 

redacción en los ítems de la variable de estrés académico, el segundo juez dio 

sugerencias de redacción a todos los ítems de la primera variable de violencia 

escolar y en la segunda variable también dio sugerencias de redacción a todos 

los ítems de la variable de estrés académico, por último el tercer juez dio cinco 

sugerencias de redacción en los ítems del primer instrumento de la primera la 

variable de violencia escolar y en el segundo instrumento dio una sugerencia 

de redacción en los ítems de los instrumentos de la variable de estrés 

académico. Luego se desarrolló un análisis de V de Aiken a fin de conocer el 

consenso de los jueces. En el presente estudio se registró un consenso de los 

jueces alcanzando un V de Aiken = .89 para la variable violencia escolar y 

estrés académico. 

 

Confiabilidad 

La fiabilidad es una característica importante de los instrumentos, por cuanto 

permite identificar si la medición en diversos contextos es similar (Zakariya, 

2022), para ello los valores establecidos como óptimos se encuentran en un 

rango >. 80 (Cho & Kim, 2019); en ese sentido, para el estudio se aplicó una 

prueba piloto de 30 estudiantes y se evaluó el coeficiente para identificar si las 

pruebas se entienden claramente. Los resultados de la prueba piloto reflejaron 

que la violencia escolar registró un valor de alfa de Cronbach = . 944 y para la 

variable estrés académico fue de .939 el cual demostró encontrarse en índices 

aceptables para su aplicabilidad en el contexto educativo. 

 

3.5. Procedimientos 

Para el desarrollo del estudio inicialmente se consideró la indagación sobre el 

problema que se evidencia dentro de la IE, identificando así las variables. 

Posterior a este proceso se solicitó permiso al director en curso, por lo que fue 

necesario contar con una carta emitida por la universidad. Luego se procedió a 

presentar los instrumentos y validarlos a fin de que puedan fueran aplicados 

dentro del contexto, seguido del mismo, se facilitó al estudiante los 

consentimientos para que puedan ser firmados por los padres y así poder 
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recopilar la información que luego se ingresó al software estadístico SPSSv29 

para su tratamiento y categorización respectiva en relación con cada uno de 

sus objetivos. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

Se consideró inicialmente un método cuantitativo por el tratamiento de los datos 

que fueron numéricos y luego categorizados en las escalas de medición de las 

variables en cuestión; posterior a la información se realizaron análisis de 

frecuencia y tablas cruzadas que permitan correlacionar mediante Chi 

Cuadrado la violencia escolar y estrés académico en los estudiantes; todos 

estos datos fueron procesados en el Software estadístico SPSSv29. Seguido 

de estos procedimientos, se presentaron en tablas y figuras cada uno de los 

resultados, respondiendo a los objetivos, iniciando a nivel específico a general 

para contrastar las hipótesis. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Para el estudio se consideró los aspectos éticos planteados por la universidad 

César Vallejo (Vicerrectorado de investigación, 2020), centrada principalmente 

en el uso del consentimiento Informado por lo que se aseguró que los 

estudiantes comprendan claramente el propósito de la investigación y cómo se 

utilizaron los datos; por otro lado, la confidencialidad, porque garantizó que la 

información proporcionada por los participantes y cualquier otra información 

sensible sea abordado de manera anónima, además se consideró la no 

maleficencia, debido a que el estudio no causó daño a los participantes 

(psicológica, física u otro tipo), el medio ambiente o la comunidad en general. 

Finalmente, la beneficencia, se consideró que los resultados obtenidos 

puedan beneficiar a la sociedad, a fin de garantizar la mitigación de la violencia 

dentro el entorno social educativo. 
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IV. RESULTADOS 

Para el desarrollo del estudio se ha considerado la respuesta de los 216 

estudiantes, en relación con los instrumentos aplicados, obteniendo los 

resultados descritos a continuación: 

 

Tabla 2 

Relación entre la violencia escolar y el estrés académico 

 Valor gl ρ-valor 

Chi-cuadrado de Pearson 26.214a 4 0.000 

Razón de verosimilitud 25.762 4 0.000 

Asociación lineal por lineal 25.635 1 0.000 

N de casos válidos 216   

a. 5 casillas (55.6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

.00. 

 

De acuerdo con la tabla 2 se ha demostrado que la violencia escolar se 

relaciona con el estrés académico en estudiantes de secundaria, debido a que 

los valores de χ2 fueron suficientes; es decir el ρ-valor fue 0.000, menor a 0.050 

como parámetro establecido. Por esta razón se acepta la hipótesis planteada 

por el investigador. 

 

Tabla 3 

Nivel de violencia escolar en los estudiantes de nivel secundaria 

Escala N % 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 158 73.1 73.1 73.1 

Medio 57 26.4 26.4 99.5 

Alto 1 0.5 0.5 100.0 

Total 216 100.0 100.0  

 

La tabla 3 evidencia que el nivel de violencia escolar registrado o percibido por 

el 73.1% de los estudiantes fue bajo, mientras que el 26.4% consideró que es 
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medio y sólo el 0.5% refiere que es alto la presencia de hechos de violencia 

entre pares, compañeros y otros integrantes. 

 

Tabla 4 

Nivel de estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria 

Escala N % Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Bajo 142 65.7 65.7 65.7 

Medio 73 33.8 33.8 99.5 

Alto 1 0.5 0.5 100.0 

Total 216 100.0 100.0   

 

De acuerdo con la tabla 4 se ha registrado que el 65.7% de los estudiantes 

perciben que el estrés académico es bajo, el 33.8% refieren percibir de manera 

medio y sólo el 0.5% considera que es alto, tanto en los estresores y la 

presencia de su sintomatología. 

 

Tabla 5 

Relación entre las dimensiones de la violencia escolar y estrés académico 

Dimensiones de la violencia escolar 
Estrés académico 

Valor gl ρ-valor 

Violencia de profesorado hacia alumno 21.039a 4 0.000 

Violencia física por parte del alumnado 24.151a 4 0.000 

Violencia verbal por parte del alumnado 20.672a 4 0.000 

Exclusión social 23.958a 4 0.000 

Disrupción en el aula 18.208a 4 0.001 

Violencia a través de las TICs 19.183a 4 0.001 

 

De acuerdo con la tabla 5 se ha encontrado que las dimensiones de violencia 

escolar se relacionan con el estrés académico, esto debido a que la 

significancia bilateral fue inferior a 0.050 (< 0.000 y 0.001), de esta manera se 

aceptó la hipótesis de investigación que refiere “si existe relación entre las 

dimensiones de la violencia escolar y el estrés académico. 
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Tabla 6 

Tabla cruzada entre violencia escolar y estrés académico 

 
Estrés académico 

Total 
Bajo Medio Alto 

Violencia 

escolar 

Bajo 
Recuento 119 39 0 158 

% del total 55.1% 18.1% 0.0% 73.1% 

Medio 
Recuento 23 33 1 57 

% del total 10.6% 15.3% 0.5% 26.4% 

Alto 
Recuento 0 1 0 1 

% del total 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 

Total 
Recuento 142 73 1 216 

% del total 65.7% 33.8% 0.5% 100.0% 

 

Para dar respuesta al objetivo general se ha evidenciado en la tabla 6 que 

cuando la violencia escolar registra un valor bajo (73.1%) el estrés académico 

también registra un nivel bajo en 65.7%, lo que implica una relación positiva. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio evidencian las condiciones en las que se encuentra 

una institución educativa de Tarapoto, revelando la verdad acerca de lo que 

está ocurriendo dentro de este entorno educativo.  

 

De acuerdo con el objetivo general, se ha demostrado la relación entre la 

violencia escolar y el estrés académico, permitiendo demostrar la hipótesis de 

investigación plantea, estos datos guardan relación con la información obtenida 

por Wong et al. (2021) quienes refieren que aquellas instituciones donde existe 

un adecuado clima escolar libre de violencia garantizan una mejor salud 

socioemocional, como bajos índices de estrés académico; estos además, son 

una atenuante para la presencia de actitudes disruptivas dentro de los salones 

de clase, el mismo que disminuye el estrés en los estudiantes (Tomás & 

Mamani, 2022). Los datos obtenidos, teóricamente evidencian que la violencia 

como tipo de comportamiento repetitivo, intencionado y negativo dentro de un 

ambiente educativo donde se muestra una desigualdad de poder percibido 

entre la interacción de agresor-víctima que adoptan diversas formas (Ferrara et 

al., 2019), tienden a tener injerencia en sobre el estrés académico, toda vez 

que este es resultado de la interacción de diversos fenómenos que van desde 

el contexto familiar hasta el educativo mismo, donde la relación del sujeto con 

el contexto social tiene limitaciones (Alfonso et al., 2015). Existe una conexión 

directa entre la violencia en la escuela y el estrés que experimentan los 

estudiantes en relación con sus estudios, en tanto el acoso puede generar 

preocupación constante por la seguridad personal, lo que dificulta la capacidad 

de los estudiantes para concentrarse en sus tareas académicas. 

 

Respecto al primer objetivo específico, se encontró que la violencia escolar 

fue percibida como bajo en un 73.1% de acuerdo con los participantes, similar 

a estos resultados en España, Martínez-Sitjes et al. (2023) reportaron que sólo 

el 6.6% de los estudiantes son víctimas de violencia escolar, lo cual representa 

un índice bajo. Esta realidad se atribuye a iniciativas preventivas y programas 

de intervención temprana implementados en la institución, correspondientes al 

2022. Por otro lado, cuando la violencia ocurre con frecuencia tanto en el 
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entorno escolar como fuera de él, los estudiantes que se encuentran expuestos 

de manera habitual a la violencia en sus hogares, comunidades o a través de 

los medios de comunicación, es posible que terminen por normalizarla como 

parte de su vida diaria, de manera que, distorsionan ciertas manifestaciones 

agresivas como culturales (Patierno y Southwell, 2020). Además, la enseñanza 

que reciben los niños desde temprana edad se ve afectada por una serie de 

factores, donde se ha visto a la violencia como algo normal, por lo tanto, se 

cree importante educarlos desde temprana edad para no generalizar los actos 

violentos en el futuro. 

 

A diferencia de estos datos, los resultados expuestos en Ecuador por Jordán et 

al. (2021) refieren que el 52% de los padres afirmaron que su hijo ha recibido 

algún tipo de agresión, similar resultado obtenido por Reyes & Acuña (2020) en 

México, quienes refieren que el 69.58% de las estudiantes muchas veces han 

padecido acoso escolar. De acuerdo con esta realidad, la violencia escolar no 

solo implica que el encuestado haya sido agresor o no, sino también, implica 

desde una perspectiva de espectador, es así como, más del 35% de los 

estudiantes han presenciado agresiones entre pares (Jordán et al., 2021), 

además, la violencia más predominante es de tipo psicológica (63.7%) y 

verbales (González-Carcelen & Gómez-Mármol, 2020; Arhuis-Inca et al., 2021). 

 

En cuanto al segundo objetivo específico, se ha registrado que el 65.7% de 

los estudiantes perciben que el estrés académico fue bajo, estos resultados 

guardan coherencia con lo planteado por Gurung et al. (2020) en Nepal, que 

demostraron que el estrés académico es bajo en 73.5%, al igual que los datos 

formulados por Castro et al. (2021) en Perú que evidenció un 61.5% de nivel 

leve, es decir presenta índices bajos sobre la situación académica y respecto 

al futuro educativo (Wong et al., 2021). Este aspecto sugiere una adecuada 

gestión sobre las cargas de trabajo, además, la ausencia de exámenes debido 

a que la recolección de los datos se efectuó a inicio de clase. De otro modo, las 

instituciones educativas que enfocan su atención en el aprendizaje con sentido 

y el crecimiento personal, en lugar de centrarse únicamente en el desempeño 

académico, tienen el potencial de establecer un entorno menos tenso para los 
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alumnos. Sin embargo, los estudiantes no sufren estrés debido a la falta de 

altas expectativas académicas, pasando por alto las presiones internas que los 

estudiantes enfrentan para cumplir con sus metas personales o las expectativas 

que tienen para su propio futuro. (Espinosa-Castro et al., 2020). Contrario a 

esta información, Tomás & Mamani (2022) y Tacca et al. (2022) encontraron 

que el nivel de estrés académico registró niveles moderados. 

 

En cuanto al tercer objetivo específico, se ha encontrado que las dimensiones 

de la violencia escolar se encuentran correlacionadas con el estrés académico 

(p<0.001), estos datos evidencian que los diversos factores asociados a la 

violencia escolar, no alternan el ambiente académico y se manifiesta en un bajo 

nivel de estrés, esto indica que, a pesar de la presencia de estos elementos 

adversos, la atmósfera educativa sigue siendo relativamente estable y propicia 

para el aprendizaje (González-Carcelen & Gómez-Mármol, 2020 y Reyes & 

Acuña, 2020). De igual manera, los datos evidencian que la violencia verbal, 

junto con la psicológica entre pares o incluso con los docentes, predisponen 

afectaciones emocionales (Arhuis-Inca et al., 2021). Por otro lado, los bajos 

niveles de violencia contribuyen a un entorno escolar seguro y armónico, lo que 

genera un bajo nivel de estrés académico, esta atmósfera de seguridad y 

armonía en la escuela proporciona a los estudiantes un espacio propicio para 

concentrarse en su aprendizaje, fomentando un ambiente que facilita el 

desarrollo integral de estos. Asimismo, este entorno positivo permite a los 

estudiantes concentrarse mejor en sus estudios y participar activamente en la 

vida escolar. Contrario a estos datos, es necesario que con aquellos que han 

presentado o percibido niveles medios, se enfaticen la necesidad de desarrollar 

intervenciones, pues, los estudiantes que experimentan estrés crónico debido 

al acoso pueden desarrollar problemas de salud mental, como depresión o 

ansiedad, que pueden persistir en la edad adulta. Además, el bajo rendimiento 

académico puede limitar las oportunidades futuras de educación y empleo de 

los estudiantes. 
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Si bien el estudio ha presentado fortalezas como estudio descriptivo y 

correlacional, las limitaciones han estado presentes a lo largo del proceso, 

desde la selección de la muestra, debido a que el acceso fue principalmente 

disponible para una institución educativa del distrito. A fin de mitigar esta 

limitación, el proceso de recolección de datos fue crucial, debido a que se 

establecieron estratificada considerando estudiantes desde primero a quinto de 

secundaria. Otra de las limitaciones asociadas al tamaño de la muestra, estuvo 

conformado por los instrumentos; debido a que estos solo recolectan la 

percepción de los estudiantes desde la violencia y el estrés académico. En ese 

sentido, para mitigar este sesgo en los datos, se utilizaron instrumentos con 

adecuadas propiedades de medición, para que los procesos de recolección de 

datos fueran claros y coherentes. Por otro lado, una de las limitaciones fue que 

los instrumentos se aplicaron a inicio de clase, el cual no refleja la realidad de 

la institución, debido a que están iniciando un nuevo año lectivo. 

 

Frente a esta realidad, es necesario que se formulen investigaciones 

longitudinales que permitan seguir la evolución de la violencia escolar y el 

estrés académico a lo largo del tiempo, puesto que permite una comprensión 

profunda de cómo estas dinámicas se desarrollan y cambian durante diferentes 

etapas educativas o en respuesta a cambios en políticas educativas o sociales. 

En última instancia, sería valioso expandir la investigación para incluir una 

comparación entre distintas instituciones educativas, tanto urbanas como 

rurales, para entender mejor cómo los factores contextuales y culturales 

influyen en la violencia escolar y el estrés académico. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

A nivel general se ha demostrado que existe relación entre la violencia escolar 

y el estrés académico (p = 0.000), lo que implica que cuando la violencia escolar 

presenta bajos niveles, el estrés académico también es menos severo. 

 

El 73.1% de los estudiantes perciben un bajo nivel de violencia escolar, este 

dato sugiere que no es un problema predominante y sólo 0.5% perciben de 

manera alta. 

 

El 65% de los estudiantes registran un nivel de estrés académico bajo, mientras 

que el 33.8% registra un nivel medio, esto indica que los estudiantes manejan 

adecuadamente las demandas académicas o que el entorno escolar no es 

percibido como altamente estresante. 

 

Existe relación (p<.050) entre las dimensiones de la violencia familiar escolar y 

el estrés académico, en ese sentido se aceptó la hipótesis de investigación 

planteada por el investigador. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los encargados de la I.E implementar programas de 

prevención y concientización sobre la violencia entre pares, no solo enfocado 

en reducir los niveles de violencia sino también en mejorar la percepción y el 

bienestar de los estudiantes. 

 

A nivel general, se recomienda a los representantes de los organismos como 

MINEDU y Ugeles revisar y ajustar las políticas educativas para abordar tanto 

la violencia escolar como el estrés académico, asegurando un entorno de 

aprendizaje seguro y saludable para los estudiantes. 
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Anexo 1. Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Violencia 
escolar 

Comportamientos 
intencionales que 
involucran daño físico 
o psicológico, que 
ocurren en un 
contexto escolar entre 
estudiantes y personal 
escolar (Domínguez 
et al., 2019). 

La violencia escolar evalúa la 
presencia de cualquier acto o 
comportamiento físico, verbal o 
psicológico que cause daño o 
sufrimiento a un estudiante dentro del 
entorno escolar, dentro de las 
manifestaciones incluye actos de 
intimidación, acoso, agresión física, 
insultos verbales, exclusión social 
deliberada, vandalismo escolar u 
otros comportamientos agresivos 
que afecten negativamente la 
seguridad y el bienestar de los 
estudiantes en la escuela. 

Violencia de 
profesorado hacia 
alumno 

Ensañamiento 
Ridiculización 
Castigo 
Insulto 
Ignora 

Ordinal 

Violencia física por 
parte del alumno 

Robos 
Agresión física entre 
pares 
Agresiones dentro y 
fuera de la IE 

Violencia verbal por 
parte del alumnado 

Apodos 
Rumores negativos 
Irrespeto por el docente 
Insulto al docente y 
compañeros 

Exclusión social 
Discriminación por 
calificaciones y 
nacionalidad 

Disrupción en el aula 

Comportamiento 
negativo 
Interrupción durante la 
clase 

Violencia a través de 
las TICs 

Grabar sin 
consentimiento a 
docentes y estudiantes 
Mensaje ofensivo 
Insulto 
Agresión por redes 
sociales 

Estrés 
académico 

Es la respuesta 
fisiológica, emocional 

El estrés académico evalúa la 
respuesta emocional, cognitiva y 

Estresores 
Sobrecarga 
Trabajos académicos 

Ordinal 
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y cognitiva a las 
demandas y 
presiones académicas 
que se perciben como 
sobrepasando los 
recursos y habilidades 
del estudiante (Torres 
& Ayala, 2022). 

fisiológica negativa que 
experimentan los estudiantes debido 
a las demandas académicas y las 
presiones relacionadas con el 
rendimiento en la escuela. 

Evaluación 
Exigencia 
Participación en clase 
Exámenes 
Exposición 
Temas tratados 

Síntomas 

Trastornos de sueño 
Dolores musculares 
Problemas digestivos 
Inquietud 
Dificultades de 
acentuación 
Consumo de alimentos 

Estrategias de 
afrontamiento 

Habilidades asertivas 
Hábitos de estudio 
Apoyo familiar 
Control 
Plan de acción 
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Anexo 2. Matriz de consistencia    

Título:  Violencia escolar y estrés académico en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. Elsa Perea Flores, Tarapoto – 2023 

Autor: Cabanillas Grandez, Eros 

Problema Objetivos Hipótesis Variable: Violencia escolar (Álvarez-García et al., 2011) 

Problema General: 

¿Qué relación existe 

entre la violencia 

escolar y el estrés 

académico en los 

estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. 

Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023? 

 

Problemas 

Específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

violencia escolar en 

los estudiantes de 

nivel secundaria de la 

I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023? 

 

¿Cuál es el nivel de 

estrés académico en 

los estudiantes de 

Objetivo general: 

Estimar la relación 

entre la violencia 

escolar y el estrés 

académico en los 

estudiantes de nivel 

secundaria de la I.E. 

Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023 

 

Objetivos 

específicos:  

Identificar el nivel de 

violencia escolar en 

los estudiantes de 

nivel secundaria de 

la I.E. Elsa Perea 

Flores, Tarapoto – 

2023 

 

Estimar el nivel de 

estrés académico 

Hipótesis 

general: 

Ho: La relación 

que existe entre la 

violencia escolar y 

el estrés 

académico en los 

estudiantes de 

nivel secundaria 

de la I.E. Elsa 

Perea Flores, 

Tarapoto – 2023, 

es directa. 

 

Hipótesis 

específicas: 

H1: El nivel de 

violencia escolar 

en los estudiantes 

de nivel 

secundaria de la 

I.E. Elsa Perea 

Dimension

es 
Indicadores Ítems Escala 

Niveles y 

Rango por 

dimensión 

Nivel y rango 

por variable 

Violencia 

de 

profesorad

o hacia 

alumno 

Ensañamiento 

Ridiculización 

Castigo 

Insulto 

Ignora 

5, 9, 12, 

15, 18, 

23, 27 

Ordinal 

Bajo (7-15) 

Medio (16 – 

24) 

Alto (25-35) 

Bajo (31-71) 

Medio (72-

112) 

Alto (113-

155) 

Violencia 

física por 

parte del 

alumnado 

Robos 

Agresión física entre pares 

Agresiones dentro y fuera de la 

IE 

2, 16, 

19, 21, 

25, 26 

Bajo (6-13) 

Medio (14 – 

21) 

Alto (22-30) 

Violencia 

verbal por 

parte del 

alumnado 

Apodos 

Rumores negativos 

Irrespeto por el docente 

Insulto al docente y compañeros 

1, 3, 7 

,10, 14, 

17 

Bajo (6-13) 

Medio (14 – 

21) 

Alto (22-30) 

Exclusión 

social 

Discriminación por calificaciones 

y nacionalidad 
4, 8, 29 

Bajo (3-6) 

Medio (7 – 10) 

Alto (11-15) 

Disrupción 

en el aula 

Comportamiento negativo 

Interrupción durante la clase 

11, 22, 

30 

Bajo (3-6) 

Medio (7 – 10) 

Alto (11-15) 
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nivel secundaria de la 

I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023? 

 

¿Qué relación existe 

entre las dimensiones 

de la violencia 

escolar: violencia de 

profesorado hacia 

alumno, violencia 

física por parte el 

alumnado, violencia 

verbal por parte del 

alumnado, exclusión 

social, disrupción en 

el aula y violencia a 

través de las TICs y el 

estrés académico en 

los estudiantes de 

nivel secundaria de la 

I.E. Elsa Perea Flores, 

Tarapoto – 2023? 

en los estudiantes 

de nivel secundaria 

de la I.E. Elsa Perea 

Flores, Tarapoto – 

2023. 

 

Determinar la 

relación entre las 

dimensiones de la 

violencia escolar: 

violencia de 

profesorado hacia 

alumno, violencia 

física por parte el 

alumnado, violencia 

verbal por parte del 

alumnado, 

exclusión social, 

disrupción en el aula 

y violencia a través 

de las TICs y el 

estrés académico 

en los estudiantes 

de nivel secundaria 

de la I.E. Elsa Perea 

Flores, Tarapoto – 

2023. 

Flores, Tarapoto – 

2023, es alto; H2: 

El nivel de estrés 

académico en los 

estudiantes de 

nivel secundaria 

de la I.E. Elsa 

Perea Flores, 

Tarapoto – 2023, 

es alto. 

H3: La relación 

que existe entre 

las dimensiones 

de la violencia 

escolar: violencia 

de profesorado 

hacia alumno, 

violencia física por 

parte el alumnado, 

violencia verbal 

por parte del 

alumnado, 

exclusión social, 

disrupción en el 

aula y violencia a 

través de las TICs 

y el estrés 

Violencia a 

través de 

las TICs 

Grabar sin consentimiento a 

docentes y estudiantes 

Mensaje ofensivo 

Insulto 

Agresión por redes sociales 

6, 13, 

20, 24, 

28, 31 

Bajo (6-13) 

Medio (14 – 

21) 

Alto (22-30) 

Variable: Estrés Académico (Alania-Contreras et al., 2021) 

Dimension

es 
Indicadores Ítems Escalas 

Niveles y 

Rango por 

dimensiones 

Niveles y 

rangos por 

variable 

Estresores 

Sobrecarga 

Trabajos académicos 

Evaluación 

Exigencia 

Participación en clase 

Exámenes 

Exposición 

Temas tratados 

Del 

ítem 1 

al 15 

Ordinal  

Bajo (0-24 

Medio (25-49) 

Alto (50-75) 

Bajo (47-

109) 

Medio (110-

172) 

Alto (173-

235) 
Síntomas 

Trastornos de sueño 

Dolores musculares 

Problemas digestivos 

Inquietud 

Dificultades de acentuación 

Consumo de alimentos 

Del 

ítem 16 

al 30 

Bajo (0-24 

Medio (25-49) 

Alto (50-75) 

Estrategias 

de 

afrontamie

nto 

Habilidades asertivas 

Hábitos de estudio 

Apoyo familiar 

Control 

Del 

ítem 31 

al 47 

Bajo (0-24 

Medio (25-49) 

Alto (50-75) 
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académico en los 

estudiantes de 

nivel secundaria 

de la I.E. Elsa 

Perea Flores, 

Tarapoto – 2023, 

es directa. 

Plan de acción 

Nivel – diseño de 

investigación 

Población y 

muestra 
Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Nivel: 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental 

Descriptivo 

correlacional 

Transversal 

Población:  

494 estudiantes de 

primero a quinto de 

secundaria de la IE. 

Elsa Perea Flores 

 

Muestra: 216 

estudiantes de 

primero a quinto de 

secundaria de la IE. 

Elsa Perea Flores 

 

Tipo de muestreo: 

Probabilístico  

Variable 1:  Violencia escolar - CUVE-R 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Álvarez-García et al. 

Año: 2011 

Monitoreo: Investigador 

Ámbito de Aplicación: educación 

Forma de Administración: formulario  

Descriptiva: Análisis descriptivo mediante tablas 

cruzadas y de frecuencia 

 

Inferencial: Correlación de Pearson o Spearman de 

acuerdo con la normalidad de los datos 

Variable 2: Estrés académico - Estrés Académico SISCO SV 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario 

Autor: Alania-Contreras et al. 

Año: 2021 

Monitoreo: Investigador 

Ámbito de Aplicación: educación 

Forma de Administración: formulario 

 

 



 
 

45 

Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 

CUVE-R Educación secundaria obligatoria 

Señala con una cruz (X) con qué frecuencia protagoniza tus compañeros y 

docentes según se indique en el enunciado, los hechos que a continuación se 

presentan. 

Por favor, en cada enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no 

dejes ninguno sin contestar. 1 = Nunca; 2 = Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = 

Muchas veces; 5 = Siempre 

 

N° Ítems 
Escala 

1 2 3 4 5 

1 
Los estudiantes asignan o atribuyen apodos molestos a sus 

demás compañeros. 
     

2 Algunos compañeros hurtan objetos o dinero.      

3 
Existen estudiantes que extienden rumores negativos acerca 

de sus demás compañeros. 
     

4 
Algunos estudiantes son discriminados por buenos 

resultados académicos. 
     

5 El profesor se enoja con algunos estudiantes.      

6 
Algunos estudiantes hacen uso del móvil para grabar o hacer 

fotos, para luego burlarse. 
     

7 
Los estudiantes se manifiestan de forma negativa uno de 

otros. 
     

8 
Algunos estudiantes son discriminados por obtener bajas 

calificaciones. 
     

9 El profesor ridiculiza los estudiantes.      

10 
Los estudiantes faltan el respeto a los docentes dentro del 

aula. 
     

11 
Entrego mis tareas fuera del tiempo generando desorden en 

el aula. 
     

12 El profesor e ignora a algunos de los estudiantes.      
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13 
Algunos estudiantes utilizan el móvil para enviar mensajes 

ofensivos, insultos o amenazas 
     

14 Los estudiantes insultan a los profesores del dentro del aula.      

15 El profesor castiga injustamente a los estudiantes.      

16 

Algunos estudiantes esconden pertenencias del profesor o 

material del colegio, para molestar intencionalmente al 

personal del colegio. 

     

17 Los estudiantes se insultan entre sus pares dentro del aula.      

18 El profesor castiga con baja nota a alguno de los estudiantes.      

19 
Existen estudiantes que en forma de broma se brindan 

bofetadas entre ellos. 
     

20 
Algunos estudiantes hacen uso del móvil para grabar o hacer 

fotos a los profesores para burlarse. 
     

21 Algunos estudiantes se agreden dentro del colegio.      

22 
Existen estudiantes que no aportan ni desean que los demás 

aporten en tareas académicas 
     

23 El profesor suele insultar a mis compañeros.      

24 

Algunos estudiantes utilizan las redes sociales (Instagram, 

Facebook) para enviar mensajes de ofensa, insulto o 

amenaza. 

     

25 
Algunos estudiantes protagonizan peleas en alrededores del 

colegio. 
     

26 
Algunos estudiantes esconden pertenencias de sus 

compañeros para fastidiar. 
     

27 El profesor no realiza escucha activa a los estudiantes.      

28 
Algunos estudiantes publican en internet fotos o vídeos 

ofensivos de otros estudiantes. 
     

29 Algunos estudiantes son discriminados por su origen.      

30 
Algunos estudiantes dificultan en las explicaciones del 

profesor conversando durante la clase. 
     

31 
Algunos estudiantes publican en internet fotos o vídeos 

ofensivos de profesores. 
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Inventario de Estrés Académico SISCO SV 

 

A continuación, se presentan una serie de aspectos que, en mayor o menor medida, 

suelen estresar a algunos alumnos. Responde, señalando con una X, ¿Con qué 

frecuencia cada uno de esos aspectos te estresa? tomando en consideración la 

siguiente escala de valores: 

 

(0) Nunca; (1) Casi nunca; (2) Rara vez; (3) Algunas veces; (4) Casi siempre; (5) 

Siempre 

 

N° Ítems 
Escala 

0 1 2 3 4 5 

1 Me estresa la competitividad entre mis compañeros de clase.       

2 
Me estresa la sobrecarga de tareas y trabajos académicos 

que tengo que realizar todos los días. 
     

 

3 
Me estresa la personalidad y el carácter de los profesores que 

me imparten clases. 
     

 

4 

Me estresa la manera de como evalúan los profesores 

respecto a las tareas, foros, proyectos, lecturas, ensayos, 

trabajos de investigación, organizadores, búsquedas en 

Internet, etc.  

     

 

5 Me estresa el nivel de exigencia de mis profesores/as.       

6 

Me estresa el tipo de trabajo que solicitan mis profesores/as 

(análisis de lecturas, proyectos, ensayos, mapas 

conceptuales, grabaciones, ejercicios y problemas, 

búsquedas en Internet etc.) 

     

 

7 
Me estresa que los profesores impartan sus enseñanzas de 

forma teóricos. 
     

 

8 

Me estresa participar en hora de clase (responder a 

preguntas, hacer comentarios, desarrollar argumentaciones, 

etc.). 
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9 
Me estresa tener tiempo limitado para realizar trabajos que me 

encomiendan mis profesores. 
     

 

10 
Me estresa realizar exámenes, prácticas o trabajos de 

aplicación. 
     

 

11 
Me estresa exponer un tema académico durante la hora de 

clase. 
     

 

12 
Me estresa la poca claridad que poseo respecto a un tema 

académico que solicitan mis profesores. 
     

 

13 

Me estresa que mis profesores no estén aptos para dictar 

temas académicos (contenido de la asignatura y/o manejo de 

tecnología). 

     

 

14 Me estresa asistir a clases aburridas o monótonas.       

15 
Me estresa no entender los temas académicos que se 

abordan en la clase. 
     

 

16 
Cuando estoy estresado tengo trastornos del sueño (insomnio 

o pesadilla). 
     

 

17 
Cuando estoy estresado tengo fatiga (cansancio 

permanente). 
     

 

18 Tengo dolores de cabeza o migrañas cuando estoy estresado       

19 
Cuando estoy estresado tengo problemas de indigestión, 

(dolor de estómago o diarrea)  
     

 

20 
Cuando estoy estresado suelo rascarme o frotarme partes del 

cuerpo o morderme las uñas, etc. 
     

 

21 Cuando estoy estresado tengo la necesidad de dormir.       

22 
Cuando estoy estresado tengo inquietud (incapacidad de 

relajarse y estar tranquilo). 
     

 

23 
Cuando estoy estresado tengo sentimientos de depresión y 

tristeza (decaído). 
     

 

24 
Cuando estoy estresado presento ansiedad (nerviosismo), 

angustia o desesperación. 
     

 

25 Cuando estoy estresado tengo dificultades para concentrarme        
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26 
Cuando estoy estresado presento agresividad o aumento de 

irritabilidad. 
     

 

27 

Cuando estoy estresado tengo conflictos, tendencia a debatir, 

contradecir, discutir o pelear con personas que se encuentran 

en mi alrededor. 

     

 

28 Cuando estoy estresado me aíslo de los demás.       

29 
Cuando estoy estresado me desmotivo con facilidad para 

realizar las labores académicas. 
     

 

30 
Cuando estoy estresado tengo aumento o reducción del 

consumo de alimentos. 
     

 

31 
Habilidad asertiva (defender nuestras preferencias, ideas o 

sentimientos sin dañar a otros). 
     

 

32 
Cuando estoy estresado poseo la habilidad asertiva (defender 

nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros). 
     

 

33 
Cuando estoy estresado prefiero escuchar música o 

distraerme viendo televisión. 
     

 

34 
Cuando estoy estresado me concentro en resolver la situación 

que me preocupa. 
     

 

35 
Cuando estoy estresado me oriento a elogiar mi forma de 

actuar para enfrentar la situación que me preocupa. 
     

 

36 
Cuando estoy estresado asisto a misa o me encomiendo a 

Dios. 
     

 

37 
Cuando estoy estresado busco información sobre la situación 

que me preocupa. 
     

 

38 
Cuando estoy estresado solicito apoyo de mi familia o de mis 

amigos. 
     

 

39 

Cuando estoy estresado comento lo que me sucede a 

personas que se encuentran en mi entorno (verbalización de 

la situación que preocupa).  

     

 

40 
Cuando estoy estresado busco soluciones concretas para 

resolver la situación que me preocupa. 
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41 
Cuando estoy estresado analizo y evalúo los aspectos 

positivos y negativos de las alternativas de solución. 
     

 

42 
Cuando estoy estresado sé controlar mis impulsos y 

emociones  
     

 

43 

Cuando estoy estresado tengo que recordar y relacionar 

situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en 

cómo las solucioné. 

     

 

44 Cuando estoy estresado prefiero realizar ejercicio físico.       

45 
Elaboro y ejecuto un plan para dar solución a situaciones que 

me estresan. 
     

 

46 
Trato de obtener lo positivo de la situación que me preocupa 

o me estresa 
     

 

47 
Cuando estoy estresado prefiero hacer uso adecuando del 

internet. 
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Anexo 4. Consentimiento informativo 
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Anexo 5. Validación de instrumentos 
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Item juez 1 juez 2 juez 3 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

Item 01 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 02 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 03 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 04 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 05 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 06 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 07 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 08 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 09 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 10 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 11 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

item 12 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 13 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 14 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 15 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 16 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 17 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 18 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 19 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 20 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 21 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 22 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 23 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 24 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 25 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 26 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 27 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 28 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 29 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 30 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 31 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

          VALIDEZ TOTAL 0.89 

 

 

Item juez 1 juez 2 juez 3 Sx1 Mx CVC1 Pei CVC1C 

Item 01 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 02 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 03 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 04 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 05 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 06 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 07 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 08 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 09 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 10 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 11 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 
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item 12 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 13 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 14 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 15 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 16 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 17 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 18 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 19 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 20 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 21 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 22 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 23 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 24 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 25 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 26 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 27 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 28 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 29 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 30 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 31 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 32 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 33 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 34 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 35 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 36 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 37 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 38 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 39 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 40 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 41 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 42 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 43 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 44 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 45 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 46 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

Item 47 2 3 3 8 2.7 0.9 0.00032 0.89 

          VALIDEZ TOTAL 0.89 
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Anexo 6. Confiabilización de instrumentos 

 

Resumen de procesamiento de casos  
  N %  
Casos Válido 30 100.0  

Excluidoa 0 0.0  
Total 30 100.0  

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento.  

 

Estadísticas de fiabilidad    
Alfa de Cronbach N de elementos    

0.944 31    

 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

ITEM1 70.43 519.426 0.649 0.942 
ITEM2 70.33 513.954 0.663 0.941 
ITEM3 70.33 544.230 0.222 0.946 
ITEM4 70.73 510.685 0.722 0.941 
ITEM5 70.47 505.982 0.784 0.940 
ITEM6 70.60 514.041 0.741 0.941 
ITEM7 70.73 535.513 0.391 0.944 
ITEM8 70.13 516.809 0.667 0.941 
ITEM9 71.17 517.799 0.699 0.941 
ITEM10 71.20 521.545 0.773 0.941 
ITEM11 71.20 526.303 0.695 0.942 
ITEM12 71.30 519.252 0.689 0.941 
ITEM13 71.00 514.069 0.708 0.941 
ITEM14 71.40 527.214 0.531 0.943 
ITEM15 71.30 531.597 0.506 0.943 
ITEM16 71.47 532.740 0.488 0.943 
ITEM17 71.07 527.789 0.592 0.942 
ITEM18 71.03 527.620 0.521 0.943 
ITEM19 70.90 528.645 0.556 0.943 
ITEM20 71.43 520.530 0.749 0.941 
ITEM21 70.63 532.033 0.533 0.943 
ITEM22 71.20 532.166 0.516 0.943 
ITEM23 71.23 522.806 0.610 0.942 
ITEM24 70.77 519.220 0.634 0.942 
ITEM25 70.40 527.076 0.522 0.943 
ITEM26 70.10 528.162 0.532 0.943 
ITEM27 70.90 534.645 0.500 0.943 
ITEM28 70.90 533.059 0.486 0.943 
ITEM29 70.47 535.154 0.469 0.943 
ITEM30 71.07 541.926 0.380 0.944 
ITEM31 71.10 535.748 0.387 0.944 
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Resumen de procesamiento de casos  
  N %  
Casos Válido 30 100.0  

Excluidoa 0 0.0  
Total 30 100.0  

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento.  

 

Estadísticas de 
fiabilidad    

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos    

0.939 47    

 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

ITEM1 87.80 1262.648 0.688 0.937 
ITEM2 87.13 1291.775 0.417 0.939 
ITEM3 88.07 1299.926 0.479 0.938 
ITEM4 88.17 1307.868 0.346 0.939 
ITEM5 87.83 1278.626 0.555 0.938 
ITEM6 87.83 1289.868 0.511 0.938 
ITEM7 88.23 1284.461 0.530 0.938 
ITEM8 87.80 1289.614 0.449 0.938 
ITEM9 87.87 1299.844 0.482 0.938 
ITEM10 87.90 1273.197 0.653 0.937 
ITEM11 87.73 1268.961 0.650 0.937 
ITEM12 87.83 1272.971 0.711 0.937 
ITEM13 87.70 1277.252 0.591 0.938 
ITEM14 87.83 1298.695 0.334 0.939 
ITEM15 87.57 1268.668 0.652 0.937 
ITEM16 87.47 1257.361 0.627 0.937 
ITEM17 87.53 1268.051 0.594 0.937 
ITEM18 87.07 1260.133 0.626 0.937 
ITEM19 88.47 1319.982 0.193 0.940 
ITEM20 87.40 1262.317 0.566 0.938 
ITEM21 86.73 1262.754 0.577 0.937 
ITEM22 87.63 1277.137 0.556 0.938 
ITEM23 87.67 1275.333 0.554 0.938 
ITEM24 87.73 1277.926 0.545 0.938 
ITEM25 86.67 1263.471 0.684 0.937 
ITEM26 88.20 1340.924 -0.032 0.941 
ITEM27 88.17 1300.489 0.422 0.939 
ITEM28 87.87 1262.671 0.622 0.937 
ITEM29 87.70 1281.803 0.536 0.938 
ITEM30 87.50 1274.810 0.502 0.938 
ITEM31 87.53 1287.223 0.445 0.938 
ITEM32 87.20 1295.338 0.409 0.939 
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ITEM33 86.37 1268.861 0.517 0.938 
ITEM34 86.80 1280.441 0.547 0.938 
ITEM35 87.20 1277.890 0.604 0.937 
ITEM36 87.50 1310.259 0.247 0.940 
ITEM37 87.13 1285.292 0.502 0.938 
ITEM38 87.30 1324.976 0.102 0.941 
ITEM39 87.07 1285.306 0.421 0.939 
ITEM40 86.47 1292.947 0.385 0.939 
ITEM41 86.83 1292.075 0.426 0.939 
ITEM42 86.63 1301.137 0.315 0.939 
ITEM43 86.97 1283.689 0.508 0.938 
ITEM44 86.53 1302.602 0.288 0.940 
ITEM45 86.97 1289.275 0.396 0.939 
ITEM46 86.73 1288.892 0.483 0.938 
ITEM47 87.00 1271.448 0.542 0.938 
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Anexo 7. Autorización 
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Anexo 6. Permiso de uso de instrumentos 

 

 

 

 

 




