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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre satisfacción familiar, 

resiliencia y victimización por acoso escolar en adolescentes de instituciones educativas en 

San Juan de Lurigancho, Lima-2019. Basada en teorías referentes a las variables 

mencionadas; de diseño no experimental, con un corte transversal y de tipo descriptivo-

correlacional, debido a que se realizó la asociación entre tres variables. La muestra fue de 

tipo no probabilístico intencional, conformado por 530 escolares inicialmente, pero 

trabajado con 271 participantes que cumplían los criterios de inclusión, de nivel secundario 

de ambos sexos, de cinco centros educativos mixtos estatales y privados del distrito de San 

Juan de Lurigancho de Lima Metropolitana. Asimismo, los instrumentos utilizados fueron: 

La escala de Satisfacción familiar por adjetivos (ESFA), la Escala de Resiliencia (E.R.) y 

Escala para la evaluación de la victimización en la dinámica del Bullying. Finalmente, los 

resultados revelaron que efectivamente existe correlación estadísticamente significativa 

entre las tres variables: (a) satisfacción familiar y resiliencia (r =.45, p<.05), (b) satisfacción 

familiar y victimización por acoso escolar (r =-.29; p<.05) y (c) resiliencia y victimización 

por acoso escolar (r =-.33; p<.05). Así mismo, se hallaron los niveles de victimización por 

acoso escolar en los participantes del estudio, obteniendo las siguientes cifras; nivel bajo un 

3% (7), nivel medio un 48% (131) y nivel alto un 49% (133). Argumentándose así que las 

víctimas de acoso escolar frecuentemente tienen deteriorado el factor familia y poco 

cultivado la resiliencia. 
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ABSTRACT 

This study had as main objective to determine the relationship between family satisfaction, 

resilience and victimization by bullying in adolescents of educational institutions in San Juan 

de Lurigancho, Lima-2019. Based on theories regarding the mentioned variables; of non-

experimental design, with a cross-sectional and descriptive-correlational type, because the 

association between three variables was made. The sample was of an intentional non-

probabilistic type, made up of 530 schoolchildren initially, but worked with 271 participants 

who met the inclusion criteria, at secondary level of both sexes, of five mixed state and 

private educational centers of the San Juan de Lurigancho district of Metropolitan Lima 

Likewise, the instruments used were: The Family Satisfaction for Adjectives (ESFA) scale, 

the Resilience Scale (E.R.) and the Scale for assessing victimization in Bullying dynamics. 

Finally, the results revealed that there is indeed a statistically significant correlation between 

the three variables: (a) family satisfaction and resilience (r = .45, p <.05), (b) family 

satisfaction and victimization by bullying (r = -. 29; p <.05) and (c) resilience and 

victimization by bullying (r = -. 33; p <.05). Likewise, the levels of victimization by bullying 

were found in the study participants, obtaining the following figures; low level 3% (7), 

medium level 48% (131) and high level 49% (133). Thus arguing that victims of bullying 

often have deteriorated the family factor and poorly cultivated resilience. 

 

 

 

 

Key words: Family satisfaction, resilience, victimization. 
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Actualmente nuestro avance y desarrollo como civilización en el pleno siglo XXI, 

comprueba la fuerte tendencia en diversos niveles de conflictos, asimismo cada vez es más 

evidente que en las instituciones educativas es donde este fenómeno mantiene una relevancia 

importante, que embargan a los escolares como uno de los elementos que juega un rol 

significativo (Ortega y Mora, 2000, p. 11). No obstante, se enfatiza en la familia como 

cimiento primordial para el desarrollo de una apropiada capacidad ante situaciones adversas, 

como lo es el acoso escolar y las consecuencias para las víctimas (Bowes, Maughan, Caspi, 

Moffitt, y Arseneault, 2016). Fundamentando así los diversos factores que influyen en este 

fenómeno (Garaigordobil y Oñederra, 2015).  

Al respecto de las ideas anteriores, se puede inferir que el entorno familiar y sus 

interacciones pueden decretar las conductas futuras en los adolescentes (Estrada, 2016, p. 

3), de esta manera la familia contribuye como eje y soporte principal en la formación del 

adolescente. De la Peña (2010). Para tal efecto la satisfacción familiar es el producto de una 

constante relación e interacción, podría basarse en que tantas experiencias positivas y 

negativas ha experimentado en diversas situaciones y así formular un juicio satisfactorio o 

insatisfactorio sobre su familia (Tercero, Lavielle, Muñoz, Clark, Medeiros, Hernández y 

Luque, 2013). 

Aunado a las afirmaciones anteriores, se sabe de adolescentes que pasan por 

circunstancias complejas y por el contrario afrontan la situación, generándose así la 

resiliencia, como la capacidad de sobreponerse a los conflictos, problemas, adversidades y 

surgir reconfortado de ella (Zolkoski y Bullock, 2012).  

En este sentido, los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2011) definieron el concepto de resiliencia, como la capacidad o adaptación que tiene un ser 

humano frente a un contexto o circunstancia, enfrentando positivamente y de forma exitosa 

la adversidad o dificultad que se presente. Grotbertg (2009) mencionó que es una fortaleza 

para los diversos problemas que afrontamos cotidianamente en la vida.  

Dentro de ese marco, actualmente las instituciones educativas son el ambiente donde 

se genera el acoso escolar ejerciéndose continua y reiteradamente. Organización Mundial de 

la Salud OMS (2009), como lo mencionan Carozzo, Benítez, Zapata y Horna (2016), es 

importante considerar que, en las víctimas de acoso, a la mayoría le produce secuelas a nivel 

físico, psicológico, emocional, social, académico y familiar. Turner, Finkelhor, Shattuck, 
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Hamby, y Mitchell (2015) citados en Barcaccia, Schneider, Pallini y Baiocco (2017), 

refirieron que el impacto negativo de la víctima se ve reflejado principalmente en estados 

depresivos, tendencia suicida y bajo rendimiento escolar. Kimmel (2014) sembrando el 

miedo y la vulnerabilidad en las víctimas Cornell y Mayer (2014) de igual manera lo 

confirman Benedict, Gjelsvik, y Vivier (2015) a través de un estudio, donde los resultados 

fueron que existe una diferencia notable en la salud mental entre las víctimas y no víctimas. 

A nivel mundial se referencian, estadísticas globales sobre el bullying en más de 34 

naciones. De las cuales se mencionarán algunas, según el primer estudio entre junio de 2017 

y junio de 2018 la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras (2018), detallaron que el 

panorama de los países con mayor índice de bullying es desalentador, ocupando el primer 

lugar México que, con más de 40 millones de estudiantes, unos 28 millones son víctimas de 

este fenómeno, donde 7 de cada 10 lo padecen. De igual manera, Estados Unidos de América 

con 6 de cada 10, seguido por China donde casi 6 (5,8) de cada 10 tienen que lidiar con esta 

problemática. Igualmente, según la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2016), menciona que en el mundo 2 de 10 adolescentes son 

víctimas de intimidación, obteniendo la cifra de 246 millones de escolares son víctimas de 

bullying. De acuerdo con la investigación en Sudamérica, el primer lugar es para Argentina 

(+ 40%) donde se registró 2.974 casos de bullying en el 2018. Asimismo, entre 2017 y 2018, 

se estimó que 120 intentos de suicidio en adolescentes es a causa del acoso escolar, seguido 

por Perú (+ 40%) en su población escolar, en el tercer lugar esta Chile que presento 1.854 

casos de bullying entre 2017 y 2018. evidenciando un aumento del 40% y Uruguay (+ 20%) 

(ONG IBSF, 2018). Entorno a esta problemática, el Instituto Juvenil de Europa (2016), 

indica que las edades entre los 11 y 17 años, son las más propensas a sufrir acoso escolar. 

En el Perú, el Sistema Especializado en Reportes de Casos sobre Violencia Escolar 

(SíseVe, 2017), reporto que, en las instituciones educativas del país, 7 de cada 10 escolares 

han sido víctimas de bullying, asimismo entre septiembre del 2013 y marzo del 2017, se han 

registrado 11.369 casos, de los cuales el 87% (9,862) ocurrió en colegios públicos mientras 

que el 13% (1,507) en privados. Siendo un dato resaltante que los tipos de violencia más 

predominantes son; agresividad física (6.284). Le sigue la verbal (5.630) y psicológica 

(4.286). Entorno a esta riesgosa situación que atraviesan los adolescentes. El Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, resalta que entre enero de 

2017 y junio de 2018 se registró 64 sucesos de intención suicida en estudiantes con edades 
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entre 8 y 17 años, refiriendo claramente que la causa principal es ser víctima de acoso 

escolar. Así lo indicó el departamento de emergencia de suicidio (citado en Diario Andina, 

2018). 

Partiendo de las estimaciones y estadísticas anteriores, la Organización Fomento a la 

vida (Fovida, 2014) notifico que a nivel de distritos; San Juan de Lurigancho, Villa el 

Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Comas son los que mayor 

número de casos sobre bullying registran. Por consecuencia se implementó el proyecto 

“Escuelas libres de violencia” con el objetivo de prevenir y reducir este fenómeno (citado 

en Diario el Comercio, 2014). 

En relación con las implicancias mencionadas, se puede inferir que existen elementos 

compensatorios de protección, como la satisfacción familiar y la resiliencia. Estas variables 

asociadas permitirán un principio de defensa ante el afrontamiento del acoso escolar 

(Ruvalcaba, Murrieta, Rayón y Pimentel, 2015). Para tal efecto es importante profundizar 

este estudio en base a las variables planteadas, de esta forma se brinda un aporte y 

contribución a nuestra realidad nacional, estableciendo un análisis de estructura cuantitativa 

la cual nos permite investigar una problemática relevante y trascendental, específicamente 

en los adolescentes que son un fragmento importante también en el desarrollo de nuestra 

sociedad. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016), el 

número de jóvenes de 13 a 19 años que habita en el país, es de 10 millones 477 mil, que 

equivale al 29% de la población general, por tal motivo basar el estudio en esta población 

será primordial, porque su formación apropiada definirá la evolución de nuestra sociedad. 

Otra forma de aportar, son las diversas investigaciones que obtienen distintos 

resultados, aludiendo al grado de relación ya sea consistente o débil entre las variables 

estudiadas. En este sentido, Hinduja y Patchin (2017) detectaron correlaciones y 

predicciones positivas entre cultivar la capacidad de resiliencia de los jóvenes para evitar la 

victimización por acoso escolar y acoso cibernético usando una muestra de 1204 jóvenes 

estadounidenses entre los 12 y 17 años. Se obtuvo que la resiliencia es un elemento muy 

importante para escudarse del acoso escolar y los efectos que provoca. Moore y Woodcock 

(2017) mostraron una relación directa de escala moderada entre resiliencia, acoso y salud 

mental, obteniendo la conclusión que los individuos con niveles de resiliencia baja, tienen 

más posibilidades de ser víctimas de la intimidación. A estos elementos, Spriggs, Lannotti, 

Nansel y Haynie (2007) realizaron un estudio buscando explorar la asociación entre bullying 
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y los factores familiares en adolescentes estadounidenses, se reportó como resultado que la 

relación familiar percibida por los estudiantes tiene una conexión directa con el bullying. 

Tanto en víctimas como perpetradores. Uribe, Orcasita y Aguillón (2012) de manera similar 

realizaron un estudio donde estudiantes colombianos se involucraron en bullying, como 

víctimas y agresores, y se denoto una carencia del vínculo afectivo y apoyo familiar, 

evidenciando así un nexo importante entre el grado de satisfacción familiar y conductas 

sumisas o violentas. Asimismo, Cabrera y Fuentes (2011) indicaron una relación 

significativa en estudiantes de Ecuador, la cual sugiere que, a menor nivel de satisfacción 

familiar, mayor nivel de bullying estará predispuesto a padecer. 

Al comparar las investigaciones anteriores, la realidad nacional no es ajena a las 

variables estudiadas, así lo confirma Olarte y Ramírez (2015) quienes aplicaron encuestas a 

480 adolescentes escolares, teniendo como finalidad determinar la correlación entre bullying 

y el nivel de resiliencia, presentando resultados de una conexión de grado significativa donde 

se muestra que a menor nivel de resiliencia mayor tendencia a ser víctima de acoso. Barja 

(2016) evidencia a través de su investigación un resultado de vinculo significativo en los 

adolescentes que presentan resiliencia de nivel promedio, ya que estos no son víctimas de 

acoso escolar, así concluye su estudio titulado resiliencia en estudiantes víctimas y no 

víctimas de bullying en 278 sujetos. A este respecto es necesario abarcar también elementos 

de asociación tal es así que, Castro y Morales (2013) encuestaron a 173 escolares 

adolescentes, con el objetivo de correlacionar el clima social familiar y la resiliencia, 

hallándose una relación significativa entre ambos componentes tanto la familia como la 

capacidad de afronte. Entorno a estas consideraciones García, Yupanqui y Puente (2013) 

describieron que entre funcionamiento familiar y resiliencia los resultados muestran una 

conexión significativa, probando así que los hogares bien constituidos y con un apropiado 

soporte familiar, repercuten de forma positiva en la capacidad resiliente de los adolescentes. 

Siccha (2017) también admitió conclusiones favorables en 329 estudiantes de ambos sexos 

entre las edades de 12 a 16 años, como resultado se alcanzó una correlación inversa y 

significativa entre las variables de funcionamiento familiar y acoso escolar. Confirmando 

que mientras mayor sea la cohesión y satisfacción familiar menor será la probabilidad de ser 

víctima de bullying.  

De acuerdo con las definiciones de la variable número uno, se definirá a la familia, 

como el conjunto de personas vinculadas entre sí, que no solo se limita a que comparten 
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cierta condición (Real Academia Española, 2018). Asimismo, en la funcionalidad familiar 

de la familia según Minuchin (1997) quien sostiene que todos los integrantes cumplen una 

función, una de ellas es la función interna, que se basa en la protección de cada miembro con 

su entorno y la segunda tiene que ver con la adaptabilidad que cada miembro posee a través 

de los cambios (Citado en Malpica y De la cruz, 2018). Además, Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) Refirieron con respecto a la medición de la satisfacción familiar, se podrá 

realizar según el grado de ajuste entre la representación real de la familia y la percepción de 

una familia ideal como referencia del sujeto, lo cual nos dará la capacidad de poder ejercer 

un juicio final de tener o no tener una satisfacción familiar (Citado en Barraca, López y Olea, 

2000). Además, Hampden-Thompson y Galindo (2017) manifestaron que la satisfacción 

familiar entre padres e hijos también depende de la interrelación con el ambiente físico, 

social y clima escolar donde estén inmersos. Al igual que Barraca y López-Yarto (1997), 

mencionan que la satisfacción familiar se basa en el intercambio de acciones se han verbales 

y físicas que se presentan entre los integrantes de la familia. 

Respecto a la teoría de la primera variable de esta investigación, según Olson (1979) 

propone la teoría del modelo circumplejo, como un prototipo de gran consideración para el 

desenvolvimiento familiar, la cual comprende 3 factores primordiales: la cohesión, la 

adaptabilidad y la comunicación familiar. También clasifica a la familia según su 

funcionalidad: flexible, caótica, rígida, estructurada, separada, aglutinada y relacionada. 

A continuación, se procede a definir la variable número dos; resiliencia, de acuerdo 

con la Real Academia Española (2018) es definida como la capacidad del ser humano para 

adaptarse y hacerle frente a situaciones perturbadoras y/o adversas. En un sentido similar, 

Grotberg (1996) precisa que es una capacidad universal, que permite hacerle frente a las 

dificultades que se presentan en la vida cotidiana, enfatizando que la resiliencia es parte del 

proceso evolutivo, y tiene que ser fomentado desde la infancia. En este sentido para 

Consuegra (2010) la resiliencia es la capacidad que permite que los individuos se adapten 

exitosamente para hacerle frente a los distintos infortunios que se presenten en la vida. En 

un sentido muy parecido Frías define a la resiliencia como la capacidad adaptativa de 

respuestas que se activa ante condiciones adversas (Gaxiola y Frías, 2007). En efecto Harvey 

y Delfabbro (2014); Luthar (2006) lo definen como un recurso personal que permite que un 

individuo se adapte positivamente a situaciones estresantes y poder hacerle frente a 

situaciones adversas u desafortunadas (Citado en Navarro, Yubero y Larrañaga, 2018). Por 
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otra parte, tenemos Barboza (2017) quien define a la resiliencia como la capacidad que tiene 

una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el 

futuro.  

En relación a las teorías de la variable número dos, tenemos al modelo psicosocial de 

Erikson, et al. (1970) quien refirió que la maduración es muy importante ya que cada estadio 

va ir progresando conforme las experiencias positivas o negativas de nuestro ambiente, pues 

son necesario los periodos de crisis las cuales nos van a facultar que logremos una adecuada 

maduración. Una crisis también puede considerarse como un estancamiento ya que va a 

depender de las debilidades o virtudes que el individuo adquiera a través de experiencia. 

Para poder entender las fases de la vida se han planteado ocho estadios, con la finalidad de 

incorporar la maduración de un individuo, los estadios mencionados son los siguientes: 

confianza vs desconfianza, autonomía vs vergüenza y duda, iniciativa vs culpa, laboriosidad 

vs inferioridad, exploración de identidad vs difusión de identidad, intimidad frente al 

aislamiento, generatividad frente al estancamiento e integridad del yo frente a la 

desesperación (Citado en Bautista, 2017, p. 3). Por otra parte, tenemos a la teoría bifactorial 

de la resiliencia de Wagnild y Young (1993) quieres refieren es el atributo positivo, que 

reside en el temperamento, y a efecto faculta el poder sobrellevar el estrés, tolerar obstáculos 

ante circunstancias desagradables en la que estemos inmersas, podamos darle una solución 

apropiada y no solo eso, también salir fortificado o con una enseñanza trascendental. 

Además, respecto a las definiciones de la variable número tres;victimización por 

acoso escolar, tenemos a Olivas y Romero (2013) quienes refirieron que la intimidación y el 

maltrato en el ámbito escolar son constantes, y que tienen un único fin, la de denigrar y 

subyugar a un individuo indefenso por parte de un bravucón o grupo de bravucones, por 

medio de agresiones verbales, físicas y/o sociales. Otro aspecto muy parecido al anterior es 

de Gladden, Vivolo-Kantor, Hamburguer y Lumpkin (2014) que el acoso es aquel 

comportamiento agresivo, en contra de un individuo, generado por otro joven o grupo de 

jóvenes que implican claramente un desequilibrio de poder en cuanto a fuerza, que puede 

ser observado, percibido y que es repetitivo en muchas ocasiones (Citado en Hinduja y 

Patchin, 2017). Y de acuerdo con Constantino, Casuccio, Marotta, Bono, Ventura, 

Mazzucco, Vitale y Restivo (2019), el bullying no solo perjudica a la víctima y observadores, 

sino a todo el ambiente educativo convirtiéndose en un importante problema de salud pública 

a nivel internacional. 
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Por otra parte, Osorio (2011) define al bullying como el maltrato que se ejerce entre 

compañeros de escuela, desarrollada en un espacio social vinculado en el ámbito escolar y 

cumple el siguiente criterio, que al menos, hay cuatro individuos involucrados (victimario, 

victima, testigo no participante, encubridor) (p.29). Por consiguiente, mencionaremos a otro 

tipo de acoso moderno llamado ciberbullying, que Es el acoso cibernético mediante las redes 

sociales, que por medio del uso abusivo de las tecnologías en minutos puede difundir 

comentarios, videos ofensivos, fotografías, datos, rumores falsos, o cualquier tipo de 

información privada que implica a un individuo, provocando una sensación de parálisis en 

el individuo acosado (Osorio, 2011, p.75). 

Con respecto a las distintas clases de violencia no afectan a todos de la misma 

manera, siendo los niños y mujeres marginados quienes sufren estas secuelas. Pero en la 

adolescencia el niño maltratado, desligado de afecto y de los amparos y/o protección que 

poseen otros niños, van a recurrir en mucho de los casos a presentar conductas antisociales. 

También hace énfasis en los medios de comunicación. De acuerdo con Fernández (2003) 

manifiesta cuan cuestionados están alcanzando a ser los medios de comunicación, puesto 

que el exceso de violencia televisiva que transmiten es una preferencia de los particulares 

medios. Siendo la violencia algo inmediato, cotidiano y usual.  Como tercer punto hace 

referencia a la familia, quien según Fernández (2003) es el principal modelo socializador en 

los niños, ya que parte de ella el desarrollo personal, los primeros lazos afectivos y vínculos 

tanto paternos como maternos. Un elemento clave ya que a partir de ella se reforzarán 

ciudadanos adultos que se ajusten a las normas sociales de convivencia.  

 En relación a las teorías de la tercera variable; la teoría bioquímica propuesta por 

Mackal (1983) quien refirió, que todo comportamiento agresivo es desencadenado como 

producto de distintos procesos bioquímicos, que tienen un inicio al interior del organismo y 

señala a las hormonas como las encargadas de ejercen un rol definitivo (Citado en Cerezo, 

2007). Por otra parte, tenemos la teoría conductual de Skinner (1930) quien, en su teoría del 

condicionamiento operante, refirió como la conducta es aprendida, adquirida y extinguida 

en función de las experiencias beneficiosas (refuerzos) o experiencias perjudiciales 

(castigos) del individuo generado a nivel individual, y que el equilibrio entre ambos será 

quien determine la probabilidad de que la conducta se ejecute, se fortalezca o simplemente 

se termine de extinguir (Citado en Barboza, 2017). En cambio, la teoría del aprendizaje 

social sostenida por Bandura (1984) indicó a la observación, como un medio receptor, que 
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definirá si el ser humano recibe modelos agresivos, influenciará en la persona estableciendo 

actitudes de sometimiento y sumisión (Victima) o por el contrario en la reproducción 

violenta del modelo (agresor) (Bandura, 1963). Además, tenemos la teoría de Seligman y 

Overmaier (1967) en su teoría de la indefensión aprendida, Propone que, si el ser humano 

está expuesto durante largos periodos a situaciones o actos violentos, emitirá como respuesta 

un aprendizaje, el cual será sentirse indefenso y no intentar evitar lo inevitable. 

Por consiguiente, se planteó como problema general de esta investigación: ¿Existe 

relación entre satisfacción familiar, resiliencia y victimización por acoso escolar en 

adolescentes de Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho? En cuanto a los 

problemas específicos se plantearon los siguientes: ¿Existe relación entre satisfacción 

familiar y la dimensión introspección de la variable resiliencia?, ¿Existe relación entre 

satisfacción familiar y la dimensión maltrato verbal de la variable victimización por acoso 

escolar? ¿Existe relación entre resiliencia y la dimensión maltrato físico de la variable 

victimización por acoso escolar en adolescentes de Instituciones Educativas en San Juan de 

Lurigancho? 

 La conveniencia de esta investigación, es basada en sus aportes para tener un 

panorama más amplio, conforme los resultados que sean obtenidos. En la relevancia social, 

lo obtenido en esta investigación, es de suma importancia para los distintos profesionales 

multidisciplinarios de la salud, ya que permite conocer la realidad de las tres variables 

utilizadas (satisfacción familiar, resiliencia y victimización por acoso) y de cómo afrontan 

los problemas los estudiantes en su medio social. Además, en el valor teórico, permite la 

aportación de relevante conocimiento de las variables que están siendo estudiadas dentro del 

contexto escolar, con respecto a los resultados que se obtengan servirán de gran contribución 

para investigaciones futuras, ya que conceden el hecho de poder garantizar y/o rechazar 

principios teóricos. Como aspecto práctico, al relacionar las evidencias que sean obtenidas, 

se podrán llevar a cabo estrategias de intervención, de naturaleza preventiva, con 

poblaciones semejantes a las del actual estudio. Además del surgimiento de recientes juicios 

y/o aportaciones que busquen dar solución alguna de problemática a la que se enfrenta la 

población escolar de estudio. Asimismo, toda información que se obtenga sirve como base 

de la idea e importancia de existente práctica profesional de la psicología en las distintas 

instituciones educativas. 
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De este modo, tenemos como objetivo general: Determinar la relación entre 

satisfacción familiar, resiliencia y victimización por acoso escolar en adolescentes de 

Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho. En cuanto a los objetivos específicos 

se plantearon los siguientes: Establecer la relación entre satisfacción familiar y la dimensión 

introspección de la variable resiliencia; Identificar la relación entre satisfacción familiar y la 

dimensión maltrato verbal de la variable victimización por acoso escolar; Establecer la 

relación entre resiliencia y la dimensión maltrato físico de la variable victimización por 

acoso escolar. Identificar los niveles de victimización por acoso escolar en los adolescentes 

de Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho. 

Finalmente, se planteó como hipótesis general de esta investigación: Existe relación 

entre satisfacción familiar, resiliencia y victimización por acoso escolar en adolescentes de 

Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho. En cuanto a las Hipótesis específicas 

se plantearon los siguientes: Existe relación entre satisfacción familiar y la dimensión 

introspección de la variable resiliencia, Existe relación entre satisfacción familiar y la 

dimensión maltrato verbal de la variable victimización por acoso escolar, Existe relación 

entre resiliencia y la dimensión maltrato físico de la variable victimización por acoso escolar 

en adolescentes de Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho. 
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2.1. Tipo y diseño de investigación 

Esta investigación es de tipo descriptiva-correlacional, puesto que su finalidad consta en 

explorar y determinar si existe relación entre las variables, con el objeto de explicar o 

predecir su comportamiento en la población de estudio (Ato, López y Benavente, 2013).  

El desarrollo del proyecto, corresponde a un enfoque cuantitativo, puesto que usa métodos 

estadísticos para procesar la información necesaria, para ratificar el objetivo y la hipótesis 

planteada (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Es de diseño no experimental, debido a que no se ha realizado manipulación intencionada 

en alguna de las variables, y los fenómenos son observados en su contexto natural 

(Hernández et al., 2014). 

Asimismo, es de corte transaccional, a causa de la recopilación de datos, que fue en un 

momento único, considerando como propósito como se interrelacionan las variables de 

estudio (Hernández et al., 2014).  

Esquema de investigación del diseño correlacional planteado por Sánchez y Reyes (2015). 

 

 

                                      

                                

                                      

 Donde: 

M: Observación de un único tiempo. 

r: relación. 

Ox: Satisfacción familiar. 

Oy: Resiliencia. 

Oz: Victimización por acoso escolar 

 

M 

Ox 

r 

Oy 

r 

Oz 
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2.2. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1        

        
Operacionalización de la Variable 1 - Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos  

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de 

medición 
 

Barraca y López-

Yarto (2010), 

mencionan que la 

satisfacción 

familiar se basa en 

el intercambio de 

acciones se han 

verbales y físicas 

que se presentan 

entre los 

integrantes de la 

familia. 

      

S
at

is
fa

cc
ió

n
 f

am
il

ia
r Será medido 

mediante 27 

reactivos, 

distribuidos en 

una dimensión. 

FACTOR I: 

Satisfacción 

familiar. 

Muy bajo:           

10-20 

1, 2, 3,  

4, 5, 6,  

7, 8, 9,  

10, 11, 12,  

13, 14, 15, 

 16, 17, 18,  

19, 20, 21, 

 22, 23, 24, 

 25, 26, 27. 

Escala de 

Satisfacción 

Familiar por 

Adjetivos. 

El cuestionario 

está compuesto 

por 21 ítems, 

consta de cinco 

dimensiones, con 

respuestas de tipo 

Likert. 

 

Bajo: 

21-39 

 

Medio: 

40-60 

 

Alto: 

61-79   
 

    
Muy alto:             

80-90 

Nota. Adaptado por Juárez y Malpica (2018).     
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Tabla 2         

Operacionalización de la variable 2 - Escala de Resiliencia     

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

Escala de 

medición 

R
es

il
ie

n
ci

a 

La resiliencia es 

conocida como 

la capacidad que 

tiene una 

persona o un 

grupo de 

recuperarse 

frente a la 

adversidad para 

seguir 

proyectando el 

futuro. Barboza 

(2017) 

Será medido 

mediante 21 

reactivos, 

distribuidos en cinco 

dimensiones, 

Resolución de 

problemas, 

Autonomía, 

Introspección, 

Brindar apoyo y 

afecto e iniciativa. 

          

FACTOR I: (Masculino) 
1, 2, 3, 4, 5  

El cuestionario 

está compuesto 

por 21 ítems, 

consta de cinco 

dimensiones, con 

respuestas de 

tipo Likert 

Resolución de problemas. Bajo:  
 21-64  

 

FACTOR II: Medio: 
6, 7, 8, 9,  

Autonomía 66-70 
Escala de 

Resiliencia  Alto:  

FACTOR III: 71-82 
10, 11, 12,  

Introspección. (Femenino)  

 Bajo:  
 

FACTOR IV: 21-62 
13, 14, 15,16  

Brindar apoyo y afecto. Medio:  

 64-68   

FACTOR V: Alto: 17, 18, 19, 20, 

21. 
 

Iniciativa 70-81     
Nota. Elaborado por Barboza (2017). 

    



24 
 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable 3 - Escala de victimización en la dinámica del Bullying. 

Nota. Elaborado por Romero y Olivas (2013). 

 

  

 

 

 

Variable 
Definición  

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala de medición 

 

V
ic

ti
m

iz
ac

ió
n
 p

o
r 

A
co

so
 E

sc
o
la

r 
 

en
 l

a 
D

in
ám

ic
a 

d
e 

B
u
ll

y
in

g
 

   

V
ic

ti
m

iz
ac

ió
n

 
 

 

 

La intimidación y el 

maltrato entre escolares 

constantemente, detrás 

de los adultos, con la 

intención de humillar y 

someter opresivamente a 

una víctima indefensa 

por parte de un agresor o 

un grupo de agresores a 

través de las agresiones 

físicas, verbales y/o 

sociales, (Olivas y 

Romero, 2013) 

 

 

 

 

Será medido 

mediante 30 

reactivos, 

distribuidos en 

cuatro 

dimensiones, 

Maltrato físico, 

Maltrato verbal, 

Maltrato 

socioemocional y 

Cyberbullying. 

 

FACTOR I: 

Maltrato físico. 

 

FACTOR II: 

Maltrato verbal. 

 

FACTOR      III: 

Maltrato 

socioemocional 

 

FACTOR     IV: 

Cyberbullying. 

 

 
 

Bajo: 

0-42 

 

 

 

Medio: 

43-57 

 

 

 

Alto: 

58-+ 

 

1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14. 

 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23, 24. 

 

 

25, 26, 27, 28, 

29, 30. 

 

 

 

 

 

 

Escala para la 

evaluación de 

victimización 

en la dinámica 

del Bullying.  

 

 

 

 

 

El cuestionario está 

compuesto por 30 

ítems, consta de cuatro 

dimensiones, con 

respuestas de tipo 

Likert. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 

2.3.1. Población 

Grupo de elementos que tienen características fundamentales o primordiales de lo que se 

quiere estudiar (García, 1990). Comprendida por un total de 82000 mil escolares de nivel 

secundario, dentro de las 5 instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2019. La 

población de estudio comprende ambos sexos. 

2.3.2. Muestra 

Comprendida como el subgrupo de individuos representativos de un universo, representativo 

ya que manifiesta características esenciales de la población de estudio (García, 1990). De 

otra manera podemos interpretar, que la muestra es una porción significativa del universo, 

no necesariamente cualquier parte, sino una fracción característica, representativa y válida 

para el conjunto. 

La muestra de esta investigación fue conformada inicialmente por 530 escolares, de lo cual 

según los criterios de inclusión, se trabajó solo con 271 escolares de ambos sexos, que fueron 

elegidos por el tipo de muestreo no probabilístico intencional, con edades entre 11 y 18 años, 

de las cinco instituciones del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Tabla 4 

  

    

Distribución sociodemográfica 

Variable     f % 

Sexo 
 Masculino 142 52 
 Femenino 129 48 

  Total 271 100 
  11 4 1 
  12 44 16 
  13 79 29 

Edad  14 55 20 
  15 47 17 
  16 31 11 
  17 9 3 
  18 2 1 
    Gestión N.º de Alumnos   

I.E - 1 Publica 247   
I.E - 2 Publica 91 

Instituciones  
 

I.E - 3 Publica 116   
I.E - 4 Privada 46   
I.E - 5 Privada 30 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje.   
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En la tabla N°4, se puede observar que participaron 530 escolares, siendo 271 adolescentes 

quienes cumplían con los requisitos de inclusión. Pertenecen al sexo masculino 142 (52%)  

y al sexo femenino 129 (48%), cuyas edades han sido comprendidas entre 11 y 18 años de 

edad, siendo 13 años la edad más frecuente (29%) y la edad con menor frecuencia 11 y 18 

años de edad (1%). 

2.3.3. Muestreo 

Es el proceso por el cual el investigador selecciona una parte representativa con la finalidad 

de poder obtener datos, que permiten estimar los parámetros de la población a investigar 

(Hernández et al., 2014).  

Por consiguiente, el estudio es de muestreo no probabilístico intencional, en consecuencia, 

los integrantes de la población a investigar, son justamente elegidos por valoración y 

conocimiento de los investigadores puesto que se consideran los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Criterios de inclusión: 

• Escolares que se encuentren matriculados en el año académico 2019 en las 

instituciones mixtas privadas y estatales del distrito de S.J.L. 

• Escolares que se encuentren estudiando en el nivel secundario. 

• Escolares que deseen participar de forma voluntaria. 

• Escolares con un estado de salud física y mental que les permita responder de forma 

coherente a los cuestionarios. 

Criterios de exclusión 

• Escolares que no se encuentren matriculados en el año académico 2019 en las 

instituciones mixtas privadas y estatales del distrito de S.J.L. 

• Escolares que no se encuentren estudiando en el nivel secundario. 

• Escolares que no deseen participar de forma voluntaria. 

• Escolares que no manifiesten un estado de salud física y mental que les permita 

responder de forma coherente a los cuestionarios. 

Criterios de eliminación: 

• Escolares que no que no completen el llenado de las encuestas de forma correcta. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

2.4.1. Técnicas 

Para esta investigación, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta, la 

cual se define como: conglomerado de preguntas sistematizadas correspondientes de una o 

más variables a valorar (Hernández et al., 2014). 

2.4.2. Instrumento de recolección de datos 

Para el estudio se utilizó como primer instrumento la Escala de Satisfacción Familiar por 

Adjetivos (ESFA) de Barrara y López-Yarto (1997) que fue adaptado mediante criterio de 

jueces por Juárez Jurupe, Gloria y Malpica LLacuachaqui, Daysi. El instrumento consta de 

27 ítems, cada uno de ellos conformado por adjetivos con una sola dimensión, la duración 

de aplicación es de 10 minutos de forma individual o colectiva. 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 1 

Nombre:   Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos. 

Autores:   Barraca y López-Yarto (1997). 

Adaptación peruana:             Juárez y Malpica (2018). 

Procedencia:   Universidad Pontificia Comillas, España. 

Aplicación: Individual y/o colectiva. Adolescentes de 13 años. 

Ámbito de aplicación: Adolescentes y Adultos. 

Duración:   10 minutos. 

Finalidad: Evaluar la satisfacción familiar expresada por los evaluados a 

través de los distintos adjetivos. 

Material:   Manual de aplicación, lápiz y protocolo. 

De igual manera para la segunda variable se utilizó la Escala de Resiliencia de Paula 

Barboza, que fue creada y aplicada en nuestra población peruana, el instrumento consta de 

21 ítems, formado por cinco dimensiones: Resolución de problemas, Autonomía, 

Introspección, Brindar apoyo y afecto, e Iniciativa. 
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FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 2 

Nombre:   Escala de Resiliencia. 

Autores:   Barboza (2017). 

Procedencia:   Universidad César Vallejo Lima Norte, Perú. 

Aplicación: Individual y/o colectiva. Adolescentes de 12-17 años, los 

cuales presentan problemas en su vida diaria asociados con la 

resiliencia. 

Ámbito de aplicación: Educativo, clínico e investigación. 

Duración:   10-15 minutos. 

Finalidad: Evaluar las actitudes de una persona resiliente que puede estar 

desarrollando el adolescente. 

Material:   Manual de aplicación, lápiz y protocolo. 

Como tercer instrumento se utilizó la escala de Victimización por acoso escolar, que fue 

adaptado por Romero y Olivas (2013) y aplicada en nuestra población peruana, el 

instrumento consta de 30 ítems, formado por cuatro dimensiones: Maltrato físico, Maltrato 

verbal, Maltrato socioemocional y Cyberbullying. 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 3 

Nombre: Escala para la evaluación de la victimización en la dinámica 

del Bullying. 

Autores:   Romero y Olivas (2013). 

Procedencia:   Universidad César Vallejo Lima Este. 

Aplicación: Individual y/o colectiva. Adolescentes de 12-17 años. 

Ámbito de aplicación: Educativo. 

Duración:   10-15 minutos. 

Finalidad:   Evaluar el nivel de victimización en adolescentes.  

Material:   Manual de aplicación, lápiz y protocolo. 
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2.4.3. Evidencias de Validez y Confiabilidad 

En cuanto a la escala que mide Satisfacción familiar, se evidencian datos de validez y 

confiabilidad, en cuanto a la validez de criterio utilizaron dos escalas que miden la 

satisfacción familiar (Family Satisfaction de Olson y Wilson, y Family Satisfaction Scale de 

Carber Jones), obteniendo resultados óptimos en la corrección de pruebas,  asimismo en la 

validez de constructo se dio por análisis factorial, utilizando el método de extracción y el 

porcentaje de varianza total explicada se da en un solo factor con 57.9%, obteniendo como 

resultados en los tres factores un V de aiken de v≥0.80. Para la confiabilidad se obtiene un 

mayor nivel de correlación con la Family Satisfaction Scale (FSS) con una r de 0.80. 

En lo que respecta al segundo instrumento, la Escala de Resiliencia se evidencia datos de 

validez y confiabilidad, en cuanto a su validez de contenido el instrumento fue sometido por 

el método de Criterio de Jueces, obteniendo resultados óptimos después de eliminación de 4 

ítems y las observaciones gramaticales en 5 ítems que posteriormente fueron corregidos 

quedando un total de 28 ítems aceptados. Para la confiabilidad fue sometido a través del 

método de consistencia interna, registrando un índice Alfa de Cronbach de 0,804 la cual 

oscila en aceptable confiabilidad. 

Por último, en el tercer instrumento, la Escala para la evaluación de victimización en la 

dinámica de Bullying se evidencian datos de validez de contenido, ya que el instrumento fue 

sometido al método Criterio de Jueces, obteniendo resultados óptimos quedando 30 ítems 

aceptados. Para la confiabilidad fue sometido a través del método de consistencia interna, 

registrando un índice de Alfa de Cronbach de 0,89 la cual oscila en aceptable 

confidencialidad y Spearman Brown de 0.79. Lo que indica que el instrumento es confiable 

para medir victimización en adolescentes. 
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Tabla 5 

     

Evidencia de fiabilidad de los instrumentos en el Desarrollo del Proyecto 

Instrumentos Dimensiones  α N.º. de ítems 

E. De Satisfacción familiar  Unidimensional 0,96 27 

E. De Resiliencia 0,92 21 

 D1 Resolución de problemas 0,79 5 

 D2 Autonomía 0,74 4 

 D3 Introspección 0,65 3 

 D4 Brindar afecto y apoyo 0,67 4 

 D5 Iniciativa 0,71 5 

E. De victimización 0,96 30 

 D1 Maltrato físico 0,84 5 

 D2 Maltrato verbal 0,90 9 

 D3 Maltrato socioemocional 0,90 10 

  D4 Cyberbullying 0,93 6 

Nota. α= alfa de Cronbach. 

    

2.5. Procedimiento 

Inicialmente se procedió a solicitar los permisos correspondientes, de los autores de los 

instrumentos y las autoridades pertinentes de las instituciones educativas para la aplicación 

de las encuestas, la participación fue totalmente voluntaria. Las encuestas se aplicaron dentro 

del horario de tutoría para no causar interrupción en el horario de clases, fue desarrollado en 

los mismos espacios donde habitualmente interactúan y mantienen sus actividades escolares. 

En cuanto a las instrucciones, condiciones de aplicación y manejo de información, 

garantizan la confidencialidad y el anonimato de todos los datos de los participantes. El 

tiempo para resolver las encuestas fue entre 30 y 40 minutos, luego se procedió con la 

enumeración de encuestas y a continuación se realizó el llenado de los datos en Excel. 

Finalmente se analizaron los datos por medio del paquete estadístico para las ciencias 

sociales (SPSS), lo cual nos permitirá obtener resultados para el estudio planteado. 

2.6. Métodos de análisis de datos 

Posteriormente de obtener los datos por medio de la aplicación de los tres instrumentos y de 

realizar la depuración minuciosa de los protocolos, sin omitir los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. Luego se procedió con la elaboración de una base de datos en Excel, 

cotejando una correcta digitación de las respuestas, y por consiguiente importar la 

información al paquete estadístico SPSS versión 25 (James, 2019) y a continuación se 

determinará la normalidad de los datos por medio de Kolmogórov-Smirnov en donde la 
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significancia a considerar será >.05. Si son datos normales se usará el coeficiente de 

correlación producto-momento de Pearson, sin embargo, si son datos anormales se utilizará 

el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. De similar forma también se obtendrá 

el tamaño del efecto para determinar la magnitud del fenómeno en la muestra y analizar la 

categoría obtenida; tamaño del efecto pequeño: r² = .01, tamaño del efecto mediano: r² = .09 

y tamaño del efecto grande: r² = .25. Criterios establecidos según, Cohen (1998). 

2.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se realizó respetando los siguientes aspectos éticos de psicología: 

Conforme indica el Colegio de Psicólogos del Perú (2017) se preservará el anonimato de los 

encuestados, cuando los resultados obtenidos correspondan a un uso u objetivos de 

investigación. 

Se coordinará con el personal directivo de las instituciones educativas, y se realizará la 

presentación de una solicitud de autorización, con el propósito de iniciar con la aplicación 

de las encuestas en la población escolar, acatando los reglamentos y trámites 

correspondientes de dichas instituciones educativas. 

Se Procederá con la entrega del asentimiento y consentimiento informado, facilitando las 

indicaciones correspondientes, que su participación es de manera opcional y/o voluntaria, 

por lo tanto, ya que se podrán retirar en cualquier momento sí así lo desean (Cohen & 

Morrison, 2007). 
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En la tabla N°6, se describe el análisis de normalidad de los tres instrumentos utilizados en 

este trabajo (Satisfacción familiar, Resiliencia y Victimización por Acoso Escolar), 

obteniendo niveles de significancia por debajo de lo establecido .05, indicando que dichas 

variables y dimensiones no se ajustan a la normalidad, por lo que se utilizó el coeficiente 

Rho de Spearman para conocer las correlaciones entre estas variables y contrastar las 

hipótesis planteadas en la investigación. 

 

Tabla 6 

Pruebas de normalidad 

  

Kolmogórov-Smirnov 

Es gl p 

Satisfacción familiar  0.062 271 0.013 

Resiliencia  0.133 271 0.000 

Resolución de problemas 0.127 271 0.000 

Autonomía 0.166 271 0.000 

Introspección 0.126 271 0.000 

Brindar afecto y apoyo 0.161 271 0.000 

Iniciativa 0.134 271 0.000 

Victimización por acoso escolar 0.204 271 0.000 

Maltrato físico 0.187 271 0.000 

Maltrato verbal 0.173 271 0.000 

Maltrato socioemocional 0.173 271 0.000 

Cyberbullying 0.188 271 0.000 

Nota. Es= Estadístico; gl=grado libertad; p.=significancia 

 

En la tabla N°7, se detalla la correlación hallada entre satisfacción familiar, 

resiliencia y victimización por acoso escolar. Por consiguiente, entre (a) satisfacción familiar 

y resiliencia se revela la existencia de una relación directa de categoría media (r =.45, p<.05), 

lo que significa que los adolescentes que presenten una inadecuada satisfacción familiar, 

podrían reflejar niveles bajos de resiliencia, como se puede inferir del resultado obtenido, se 

establece un tamaño del efecto medio (r²=-.21). Distinto fue la correlación entre (b) 

satisfacción familiar y victimización por acoso escolar, donde se halló una relación inversa 

de categoría media (r =-.29; p<.05). En consecuencia, a mayor satisfacción familiar, menor 

será la probabilidad de ser víctima de acoso escolar. Con un tamaño del efecto medio              

(r² =- .09). Por último, el resultado entre (c) resiliencia y victimización por acoso escolar, 
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obtuvo una correlación inversa de categoría media (r =-.33; p<.05) con un tamaño del efecto 

medio por el valor registrado (r² = -.11). Mostrando una implicancia opuesta entre ambas 

variables y evidenciando una presencia moderada del fenómeno en la población de estudio. 

Lo estaría reflejando que a mayor resiliencia, mejor será la fortaleza para hacer frente a 

situaciones perturbadoras, como lo es la intimidación escolar. 

Tabla 7  
   

 
Correlación entre Satisfacción familiar, Resiliencia y Victimización por 

acoso escolar.    

  
Satisfacción 

familiar 
Resiliencia r² 

Resiliencia 
Rho ,454** 1 0.21 

p 0.000 
 

 

Victimización por 

acoso escolar 

Rho -,293** -,334** -0.09  

p 0.000 0.000  

Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 

En la tabla N°8, se presenta la correlación hallada entre satisfacción familiar y la 

dimensión introspección de la variable resiliencia. Por lo tanto utilizando el estadístico 

inferencial de Rho de Spearman se encontró el valor de (Rho=.40**), cuyo valor p es menor 

a .05, lo que significa que los adolescentes que presenten una adecuada satisfacción familiar, 

estarían reflejando grados de conciencia interna sobre sí mismos, acrecentando su capacidad 

de resiliencia, como se puede inferir del resultado obtenido, se establece un tamaño del efecto 

medio por el valor encontrado (r²=.16) (Cohen, 1988). 

Tabla 8   

 
Correlación entre Satisfacción familiar y la dimensión Introspección de la 

variable Resiliencia.   

  Satisfacción familiar r² 

Introspección 
Rho ,403** 0.16 

p 0.000  

Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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En la tabla N°9, se presenta la correlación hallada entre satisfacción familiar y la 

dimensión maltrato verbal de la variable victimización por acoso escolar. Por lo tanto 

utilizando el estadístico inferencial de Rho de Spearman encontramos el valor de (Rho=-

.30**) cuyo valor p es menor a .05, lo que significa que los adolescentes que presenten un 

apropiado ambiente familiar, formaran actitudes asertivas en la personalidad del adolescente, 

para lidiar de forma positiva con circunstancias complejas, como los insultos, apodos y 

sobrenombres que se da frecuentemente en el contexto escolar, como se puede inferir del 

resultado obtenido, se establece un tamaño del efecto medio por el valor encontrado (r²=-.10) 

(Cohen, 1988). 

Tabla 9 

  

  

 
Correlación entre Satisfacción familiar y la dimensión Maltrato Verbal de Victimización 

por Acoso Escolar. 

  Satisfacción familiar r² 

Maltrato Verbal 
Rho -,309** -0.10 

p 0.000  

Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

En la tabla N°10, se presenta la correlación hallada entre resiliencia y la dimensión 

maltrato físico de victimización por acoso escolar. Por lo tanto, utilizando el estadístico 

inferencial de Rho de Spearman encontramos el valor de (Rho=-.38**) cuyo valor p es 

menor a .05, lo que significa que los adolescentes que no son víctimas de agresiones físicas 

en la dinámica del bullying, han desarrollado la habilidad de la resiliencia, lo cual permite 

emitir respuestas adecuadas ante estas situaciones dentro del contexto escolar. 

Entendiéndose así también la conexión en sentido contrario, como se puede inferir del 

resultado obtenido, se establece un tamaño del efecto medio (r²=-.14) (Cohen, 1988). 

Tabla 10 

  

  

 
Correlación entre Resiliencia y la dimensión Maltrato Físico de Victimización por Acoso 

Escolar. 

  Resiliencia r² 

Maltrato Físico 
Rho -,382** -0.14 

p 0.000  

Nota. p= Significancia; Rho= Correlación; r²= Efecto  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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En la tabla 11, se aprecia que, de los 271 participantes del estudio, según el nivel de 

Victimización por Acoso Escolar, el 3% (7) se ubica en un nivel bajo, que son las no víctimas 

de bullying y distinto fue para las víctimas que alcanzan un 48% (131) logrando un nivel 

medio y de similar forma un 49% (133) obtuvo un nivel alto. 

Tabla 11 

 

Niveles de Victimización por Acoso Escolar en los participantes. 

  f % 

Victimización por Acoso Escolar 

Bajo 7 3% 

Medio 131 48% 

Alto 133 49% 

Total   271 100% 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje. 
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Al respecto de la hipótesis general, el cual es determinar la correlación entre 

satisfacción familiar, resiliencia y victimización por acoso escolar en los adolescentes de 

Instituciones Educativas en San Juan de Lurigancho, Lima 2019. Dentro de lo cual se realizó 

las estimaciones del tamaño del efecto, a diferencia de los antecedentes implicados. En 

relación a lo mencionado, se dará principio a debatir y contrastar los resultados. 

Por consiguiente, entre (a) satisfacción familiar y resiliencia, se revela la existencia 

de una relación directa de categoría media (r =.45, p<.05), además se establece un tamaño 

del efecto medio (r² =.21). Es decir que hay una presencia del fenómeno en la población de 

estudio del (21%). Lo cual denota que una adecuada satisfacción familiar contribuye para 

adquirir mayor capacidad resiliente, mostrando una implicancia entre ambas variables en 

ambos sentidos. Tal es así que, Castro y Morales (2013) obtuvieron una relación 

estadísticamente significativa entre los dos componentes, tanto la familia como la capacidad 

de afronte. Lo cual es reforzado por Minuchin (1997), quien sostiene que la función 

protectora y afectiva del grupo familiar genera mayor adaptabilidad a las circunstancias 

adversas.  

Distinto fue el contraste en la correlación entre (b) satisfacción familiar y 

victimización por acoso escolar, ya que los resultados logrados, muestran una relación 

inversa de categoría media (r =-.29; p<.05) prevaleciendo un tamaño del efecto medio (r² =- 

.09) es decir, la presencia del fenómeno en la población de estudio se establece un (9%) de 

alcance. En consecuencia, a mayor satisfacción familiar, menor será las probabilidades de 

ser víctima de acoso escolar, asimismo de manera contraria también existe una conexión 

entre ambas variables. Afirmación respaldada por Uribe, Orcasita y Aguillón (2012) que 

reportaron de manera similar una correlación inversa y estadísticamente significativa, 

afianzando así que los adolescentes que evidencian una carencia del vínculo afectivo y apoyo 

familiar, son víctimas frecuentes del bullying. Asimismo, Olson (1979) menciono que la 

cohesión, la adaptabilidad y la comunicación familiar son 3 factores primordiales para un 

adecuado desenvolvimiento en el entorno donde se desarrolle el ser humano, ya que 

posteriormente podrá adquirir una capacidad resolutiva adecuada ante situaciones de 

conflicto. 

Por otra parte, el resultado entre (c) resiliencia y victimización por acoso escolar, 

obtuvo una correlación inversa de categoría media (r =-.33; p<.05) ante ello se establece un 

tamaño del efecto medio por los valores registrados (r² = -.11) (11%). Mostrando una 
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implicancia opuesta entre ambas variables y evidenciando una presencia moderada del 

fenómeno en la población de estudio. Argumentando que a mayor resiliencia mejor será la 

fortaleza para hacer frente a situaciones perturbadoras, como lo es la intimidación escolar. 

De igual manera Moore y Woodcock (2017) alegan una relación inversa y de nivel 

moderado, obteniendo la conclusión que los adolescentes con niveles de resiliencia baja, 

tienen más posibilidades de ser víctimas de acoso escolar. En ese sentido, Erikson (1971) 

mencionó que mientras el ambiente y el funcionamiento familiar sea propicio y adecuado 

mayor será la maduración para confrontar positivamente los conflictos.  

Dentro del marco de la primera hipótesis específica, que busca determinar la 

asociación entre satisfacción familiar y la dimensión introspección de resiliencia, se alcanzó 

una relación directa de nivel medio, con un valor de (r =.40) siendo (p<.05), por lo tanto, se 

dispone un tamaño del efecto medio, ya que las cifra obtenida; (r² =.16; 16%), confirma la 

importancia de que los adolescentes que presenten una adecuada satisfacción familiar, 

reflejaran un grado de conciencia interna sobre sí mismos, acrecentando su capacidad de 

resiliencia. De igual manera se genera la vinculación directa para ambas variables. Es así 

que, García, Yupanqui y Puente (2013) demostraron resultados estadísticamente 

significativos, afirmando así que los hogares bien constituidos repercuten de forma positiva 

en la capacidad resiliente del adolescente. Asimismo, Barraca y López – Yarto (2010) 

concuerdan que tener un nivel conveniente de satisfacción familiar es pieza fundamental, ya 

que existe una conexión entre la interrelación familiar y el moldeamiento de diversas 

capacidades y habilidades como el autoconocimiento interior del ser humano. 

Entorno a la segunda hipótesis especifica cabe reportar que la correlación entre 

satisfacción familiar y la dimensión maltrato verbal de victimización por acoso escolar, se 

encontró el siguiente valor; (r = -.38) lo que denota que es (p<.05), y por lo cual se obtiene 

una correlación inversa de rango medio, alcanzando un tamaño del efecto medio (r² =-.10) 

según Cohen (1998). Comprobando la presencia del fenómeno en un (10%) en la población 

de estudio y afirmando que un apropiado ambiente familiar formara actitudes asertivas en la 

personalidad del adolescente, para lidiar de forma positiva con circunstancias complejas, 

como los insultos, apodos y sobrenombres que se da frecuentemente en el contexto escolar. 

Así también lo declara Siccha (2017) que concluye a favor de los resultados, 

obteniendo una correlación inversa y estadísticamente significativa. Corroborando que 

mientras mayor sea la cohesión y satisfacción familiar, menor será la probabilidad de ser 
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víctima de bullying. Tal es así que Bandura (1984) sostiene en su teoría del aprendizaje 

social, que el ser humano recibe diversos modelos, estos influencian en la personalidad y 

entabla actitudes ya sea de sometimiento y sumisión o de agresión y violencia.  

Por último, para la tercera hipótesis específica se optó por correlacionar resiliencia 

con la dimensión maltrato físico de victimización por acoso escolar. Encontrando una 

relación inversa de categoría media (r = -.38) que tiene una significancia (p<.05), dando un 

valor de (r² =-.14), lo cual define un tamaño del efecto medio y explica la presencia del 

fenómeno en un (14%) en la población de estudio. Fundamentando así que los adolescentes 

que no son víctimas de agresiones físicas en la dinámica del bullying, han desarrollado la 

habilidad de la resiliencia, lo cual permite emitir respuestas adecuadas ante estas situaciones 

dentro del contexto escolar. Entendiéndose así también la conexión en sentido contrario. De 

similar forma Barja (2016) describe un vínculo estadísticamente significativo e inverso en 

las no víctimas de bullying y un nivel promedio de resiliencia. Ante estas consideraciones 

Wagnild y Young (1993) refieren en su teoría bifactorial que la capacidad resiliente, es el 

atributo positivo más eficaz para superar obstáculos y dificultades, siendo el maltrato físico 

uno de ellos en la mayoría de las instituciones educativas.  

Como objetivo específico se identificó los niveles de victimización por acoso escolar 

en los 271 participantes del estudio, encontrando que el 3% (7) se ubica en un nivel bajo, 

que son las no víctimas de bullying y distinto fue para las víctimas que alcanzan un 48% 

(131) logrando un nivel medio y de similar forma un 49% (133) obtuvo un nivel alto. Lo 

cual es respaldado por Hinduja y Patchin (2017) quienes manifestaron en su investigación, 

que las víctimas de bullying frecuentemente tienen deteriorado el factor familia y poco 

cultivado la resiliencia. 

En síntesis, se aprecia que todas las correlaciones declaradas establecen tamaños del 

efecto medio, ratificando la presencia del fenómeno en un alcance de nivel mediano en la 

población de estudio. Confirmando que los adolescentes con satisfacción familiar, 

desarrollaran la resiliencia, lo cual le servirá como un mecanismo de defensa ante el acoso 

escolar, lidiando y abordando la problemática de forma oportuna y conveniente. De igual 

manera esta relación se da en el sentido inverso, comprendiendo que, si hay baja satisfacción 

familiar, la capacidad resiliente será poco desarrollada y por consiguiente los escolares serán 

más propensos a ser víctimas de bullying.
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Las conclusiones que derivan de los resultados basada en la población de estudio para esta 

investigación, obtuvieron hallazgos con las siguientes afirmaciones: 

Primera: Entre satisfacción familiar y resiliencia existe correlación directa y de categoría 

media (r =.45). Para victimización por acoso escolar se obtuvo una relación inversa y de 

nivel medio con satisfacción familiar (r =-.29). De similar forma con resiliencia (r =-.33) 

estableciendo un tamaño del efecto medio para las tres correlaciones. De esta forma queda 

sustentado el vínculo entre las variables propuestas. 

Segunda: Entre satisfacción familiar y la dimensión introspección de la variable resiliencia 

existe una correlación directa de nivel medio, con un valor de (r =.40) reflejando así un 

tamaño del efecto medio (r² =.16; 16%). Confirmando la importancia de que los adolescentes 

que presenten una adecuada satisfacción familiar, reflejaran un grado de conciencia interna 

sobre si mismos, acrecentando su capacidad de resiliencia 

Tercera: Entre satisfacción familiar y la dimensión maltrato verbal de la variable 

victimización por acoso escolar existe una relación inversa de categoría media denotando un 

valor de (r = -.38). Alegando un tamaño del efecto medio (r² =-.10; 10%). Comprobándose 

que un apropiado ambiente familiar formara actitudes asertivas en la personalidad del 

adolescente, para lidiar de forma positiva con circunstancias complejas, como los insultos, 

apodos y sobrenombres que se da frecuentemente en el contexto escolar. 

Cuarta: Entre resiliencia y dimensión maltrato físico de la variable victimización por acoso 

escolar existe una correlación inversa de categoría media, expresando un valor de (r = -.38). 

Lo cual define un tamaño del efecto medio (r² =-.14; 14%). Fundamentándose así que los 

escolares que no son víctimas de agresiones físicas en la dinámica del bullying, han 

desarrollado la habilidad de la resiliencia, lo cual permite emitir respuestas adecuadas ante 

estas situaciones dentro del contexto escolar 

Quinta: El nivel identificado de victimización por acoso escolar en los participantes del 

estudio, obtuvo las siguientes cifras; nivel bajo un 3% (7), nivel medio un 48% (131) y nivel 

alto un 49% (133). Describiendo así una amplia diferencia entre los adolescentes con mayor 

promedio de acoso escolar y los que registraron bajo promedio. Argumentándose así que las 

víctimas de acoso escolar frecuentemente tienen deteriorado el factor familia y poco 

cultivado la resiliencia.
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Atendiendo a las consideraciones presentadas en los resultados y conclusiones, se precisa a 

continuación las siguientes sugerencias: 

 

Primera: Considerar para futuras investigaciones implementar ecuaciones estructurales y 

análisis factorial confirmatorio para mayor rigurosidad en los resultados, como también 

trabajar con otras variables que puedan establecer una conexión relevante con la finalidad 

de obtener un alcance más amplio a nivel cuantitativo sobre la problemática de estudio. De 

igual manera se sugiere que sea dirigido a poblaciones distintas con el fin de obtener 

resultados más globales. 

 

Segunda: Crear y promover en las Instituciones Educativas actividades como el “Dia de la 

Familia” generando así un espacio donde los estudiantes puedan compartir e interactuar con 

sus familias y al mismo tiempo reforzar el vínculo afectivo y los lazos entre los integrantes 

de la familia. También implementar más talleres dirigidos hacia los padres enfocando temas 

puntuales directamente hacia la comunicación y el bienestar familiar, con el fin de lograr 

que los menores se involucren en el núcleo familiar. 

 

Tercera: Incluir en las horas de tutoría temas dirigidos a cultivar la capacidad resiliente, 

obteniendo así que los adolescentes desarrollen una actitud y perspectiva positiva frente a 

sus problemas. Para posteriormente lograr establecerla en su personalidad. 

 

Cuarta: Establecer programas, charlas y talleres de prevención y concientización sobre el 

acoso escolar y sus consecuencias. Con el propósito de fomentar una convivencia positiva 

entre los estudiantes dentro y fuera de la institución. 

 

Quinta: Entorno a los resultados obtenidos, se debe impulsar a través del Ministerio de 

Educación y otras entidades relacionadas, mayor capacitación a los docentes sobre cómo 

abordar y tratar adecuadamente la problemática, para así lograr reducir los niveles de acoso 

escolar. 
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Anexo 1. 

Niveles de Satisfacción Familiar, Resiliencia y Victimización por Acoso Escolar en los 

participantes. 

  f % 

Satisfacción Familiar 

Muy bajo 60 22% 

Bajo 135 50% 

Medio 70 26% 

Alto 6 2% 

Muy alto 0 0% 

Resiliencia 

Bajo 195 72% 

Medio 37 14% 

Alto 39 14% 

Victimización por Acoso Escolar 

Bajo 7 3% 

Medio 131 48% 

Alto 133 49% 

Total   271 100% 

Nota. f = frecuencia; % = porcentaje. 

  

En la tabla 12, se aprecia que, de los 271 participantes del estudio, el 22% (60), clasifica 

como muy bajo y el 50% (135) se ubica en el nivel bajo, otro grupo que representa el 26% 

(70) está en la categoría de nivel medio, el 2% (6) como nivel alto y por último un 0% como 

rango muy alto. En cuanto a los niveles de la variable resiliencia; el 72% (195), alcanzo un 

nivel bajo, el 14% (37) obtuvo un nivel medio y de similar forma un 14% (39) manifestó un 

nivel alto. Finalmente, para los niveles de la tercera variable que es victimización por acoso 

escolar; se encontró que el 3% (7) se clasifica en un nivel bajo, mientras que el 48% (131) 

se ubica en un nivel medio y de semejante forma un 49% (133) logro un nivel alto. 



55 
 

Anexo 2. 
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Anexo 3. 
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Anexo 4. 
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Anexo 5. 
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Anexo 7. Autorización de las Instituciones Educativas 
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Anexo 8. Autorización de los autores de los instrumentos 
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Anexo 9. Acta de aprobación de originalidad de tesis  
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Anexo 10. Porcentaje de similitud del trabajo de investigación 
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Anexo 11. Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional 
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Anexo 12. Autorización de la versión  final del trabajo de investigación 
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