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RESUMEN 

 

La presente indagación considera como fin especificar la relación entre la 

adicción a redes sociales y la violencia escolar en 1° a 5° de secundaria de un centro 

educativo nacional de Cusco, 2021. El planteamiento contó con una metodología 

cuantitativa, de tipo básica, el diseño es no experimental transversal descriptiva, 

correlacional, la muestra fue no probabilístico y estuvo conformada con 130 

participantes siendo 65.1% mujeres y 34.9% varones. Como instrumentos de 

aplicación se utilizó los test ARS elaborado por Escurra y Salas (2014) y el test 

CUVE3-ESO, diseñada por Álvarez et al. (2013). Los niveles que se obtuvieron a 

través de los instrumentos, los cuales son confiables con un Alfa mayor a .9 en ambos 

casos. Es así como a mayor exposición a redes como Facebook, WhatsApp Twitter, 

existe un incremento de violencia escolar. Asimismo, se corrobora que a más 

exposición de tiempo a estas redes se incrementa la adicción a las mismas. 

 

Palabras clave: adicción a redes sociales; violencia escolar; alumnos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation considers the purpose of specifying the relationship between 

addiction to social networks and school violence in 1st to 5th grade of secondary school 

of a national educational center in Cusco, 2021. The approach had a quantitative 

methodology, of a basic type, the The design is non-experimental, descriptive, 

correlational, cross-sectional, the sample was non-probabilistic and consisted of 130 

participants, 65.1% women and 34.9% men. The application instruments used were 

the ARS test prepared by Escurra and Salas (2014) and the CUVE3-ESO test, 

designed by Álvarez et al. (2013). The levels obtained through the instruments, which 

are reliable with an Alpha greater than .9 in both cases. Thus, with greater exposure 

to networks such as Facebook, WhatsApp, Twitter, there is an increase in school 

violence. Likewise, it is corroborated that the more time exposure to these networks 

increases the addiction to them. 

 

Keywords: addiction to social networks; school violence; students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se 

basan en la utilización del internet y en consecuencia estos han adherido 

aplicaciones y servicios que se usan desde una computadora, tableta o celular. 

Además, la velocidad con la que se han extendido ha sido alta en adolescentes y 

jóvenes, quienes son los más expectantes con su uso que los adultos, Hoy en día, 

los adolescentes usan Internet desde una computadora o dispositivo móvil, que les 

permite conectarse con diferentes usuarios del mundo y tener un sinfín de opciones 

para interactuar (Sánchez et al., 2015).  

 

Sin embargo, el excesivo e inadecuado uso de esta tecnología puede 

ocasionar adicción, debido a la existencia de plataformas virtuales que se acceden 

de forma virtual y sin contacto físico y presencial. Asimismo, estas redes atenúan 

la interacción del sujeto con su entorno próximo modificando las formas de 

relacionarse, comunicarse, aprender o informarse (Prieto, 2019).  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) apunta que los 

adolescentes son los que mayormente se encuentran conectados a internet siendo 

el 71% en comparación al 48% de la población total (UNICEF, 2017). 

 

Por otro lado, sobre violencia escolar (VE) Álvarez, Núñez y Dobarro (2010), 

indica que la violencia es deliberada para causar perjuicio y estas se dan desde la 

forma directa e indirecta y afecta el ámbito personal y académico, la condición de 

violencia sobre el estudiante cambia en relación al grado que este cursando. 

 

El instituto de estadística de la UNESCO (2018), subraya que una tercera 

parte de los adolescentes en el mundo fueron acosados en el ámbito escolar y este 

a su vez afecta a los jóvenes con economía baja, en una indagación similar 

relacionada a buscar conductas de educandos en el nivel secundario con su salud 

el Health Behavior in School- Age Children, resalta  que en Europa y América del 

norte se presenta violencia como forma intencional y de carácter agresivo, con la 

característica de desequilibrio de preponderancia. 
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También, como datos estadísticos se tiene a la UNICEF (2017) que detalla 

que el tercio de la población adolescente en Latinoamérica maneja el internet de 

dos a tres horas al día y navegan entre siete a ocho horas deteriorando sus 

relaciones interpersonales creando así cambios de conductas, por ende se va 

generando conductas violentas, en reforzamiento a lo mencionado la Organización 

Panamericana de Salud (OPS), informa, son los adolescentes la parte fundamental 

de la sociedad, ya que ellos son el 30% de la población de Latinoamérica (OPS, 

2018).  

 

Los estudios realizados por Prieto y Moreno (2015) indican que desde que  

Golberg introdujo el terminó adicción a internet, se ha desatado una discusión e 

intranquilidad en la salud mental al colocar el uso excesivo del internet como un 

trastorno mental. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comienza 

a plantearlo como una preocupación de salud pública, evidenciando que en la 

adolescencia hay un desgaste en áreas personales, sociales y con mayor 

frecuencia en el ámbito escolar, suscitando así comportamientos inadecuados con 

un alto riesgo de violencia (MINSA, 2019). 

 

El excesivo e inadecuado uso de esta tecnología puede ocasionar adicción, 

debido a la existencia de plataformas virtuales, ya que la comunicación se realiza de 

forma virtual sin contacto, físico presencial. Asimismo, estas redes atenúan la 

interacción del sujeto con su entorno próximo modificando las formas de relacionarse, 

comunicarse, aprender o informarse (Escurra y Salas, 2014).  

 

La crónica en cuanto a la situación regional de la Organización Panamericana 

de la salud (2020), indica que la violencia física, emocional y sexual, abandono y 

explotación de niños y adolescentes se incrementó, a nivel mundial de dos niños 

en edades de 2 y 17 años, uno sufre de algún tipo de violencia de forma anual, el 

58% de niños en América Latina y 61% en América del norte se enfrentaron abuso 

físico, sexual o emocional  

 

Asimismo, es en esta etapa es donde se da inicio a las diferentes formas de 

violencia como: peleas, amenazas, intimidación, agresiones y acoso cibernético 

(TeensHealth, 2018). De igual manera, UNICEF sostiene que entre 50 y 70 % de 



3  

los alumnos en América Latina y el Caribe sufrieron acoso escolar, de tres niños 

uno ha sido víctima de alguna forma de acoso cibernético (Borja et al., 2020). 

 

En el 2020, por la presencia del nuevo virus del COVID19, la mayor parte de 

las instituciones educativas tuvieron que optar por clases virtuales teniendo a 1600 

millones de niños y jóvenes sin recibir clases presenciales como lo indica la ODS 

(Objetivos de Desarrollo Sostenible), dando paso a un incremento de uso de 

internet y redes sociales (ODS, 2020). En Perú dado a esta problemática de salud 

el Ministerio de Educación (MINEDU), opto por las clases virtuales mediante el uso 

de una plataforma educativa llamada “Aprendo en Casa” para el acceso a las 

plataformas audiovisuales a través de internet (Consejo Nacional de Educación, 

2021). 

Por otro lado, el MINEDU en su portal SISEVE, registró 341 casos de 

ciberacoso escolar  en lo que va de la pandemia y esto puede alterar el nuevo 

sistema educativo que se desarrolló para evitar la pérdida de clases, ya que 

amenaza la salud mental de muchos alumnos (MINEDU, 2021).  

En consecuencia, la plataforma de denuncias SISEVE del MINEDU (2018), 

registró 2018, 218 274 reportes de violencia en centros educativos públicos y 

privados. En Lima Metropolitana se registró 7040 reportes, Cusco con 586. Entre 

los tipos de violencia, destacan la coacción verbal con 8 551, agresión psicológica 

con 7 102 y agresión física con 10 044. 

En cuanto a adolescentes peruanos frente al uso de plataformas virtuales y 

redes sociales y su vulnerabilidad a las mismas, el Instituto Nacional de Salud 

Mental “Honorio Delgado –Hideyo Noguchi” de Lima señala que la adicción 

predomina más en los varones que en las mujeres, y la edad promedio es a partir 

de los doce años de edad presentando algunas características como: el mentir, el 

bajo rendimiento y la ausencia a clases por quedarse horas frente a la computadora 

(INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL, 2017).  

  El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), apunta al  82.1% de 

jóvenes con edades de 12 a 16 años recibieron clases virtuales, y de estos jóvenes 

el 82,6% era de área urbana y el 80,9% de área rural (INEI, 2020). 
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En la región Cusco la defensoría municipal del niño, niña y adolescente, señaló que 

el incremento de violencia en niños y adolescentes fue de 4.628. Por esta razón, 

propone implementar estrategias para la prevención y diagnóstico de las mismas, 

en instituciones educativas y de esa manera poder mejorar el desarrollo emocional 

de ellos. (FSU, 2019). 

Frente a la información revelada se realizó la siguiente interrogante ¿Cuál es 

la relación existente entre la ARS y VE en alumnos de secundaria de un centro 

educativo de Cusco, 2021? 

 

La justificación de la  investigación sobre ARS y VE, de forma teórica usó 

diversas teorías fundamentadas para realizar el estudio y ampliar los conocimientos 

de dichas variables, además de forma metodológica se utilizó instrumentos con 

buena confiabilidad y validez demostrando así para próximos estudios nuevos 

hallazgos de la confiabilidad, los resultados ayudaron a conocer el tipo de VE, que 

tiene el centro educativo en investigación, en lo social este estudio podrá ayudar al 

centro educativo así como al personal educativo a crear alternativas de solución 

frente a dicha problemática y regenerar el buen clima de convivencia en el colegio. 

El principal objetivo fue determinar que conexión existe entre la ARS y la VE 

en alumnos de secundaria de un centro educativo (C.E.) de Cusco, 2021. 

Asimismo, los objetivos específicos exploran, a) identificar los niveles de ARS y 

VE, b) Identificar la relación entre la dimensión obsesión a RS y la VE, c) Identificar 

la relación entre la dimensión falta de control personal y la VE, d) Identificar la 

relación entre la dimensión uso excesivo a redes sociales y los niveles de VE en 

estudiantes de secundaria de un centro educativo nacional de Cusco. 

Se establecieron hipótesis con relación a las variables de investigación, 

considerando como hipótesis principal la concordancia relevante entre la ARS y la 

VE en escolares del nivel secundaria de un C.E. de Cusco. Entre las hipótesis 

especificas se definieron H1: Hay relación entre el nivel de la ARS y la VE, H2: 

Hay relación entre la dimensión falta de control personal y la VE, H3: Hay relación 

entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y la VE, H4: Hay relación 

entre la dimensión uso excesivo de las redes sociales y la VE en alumnos de 

secundaria de un centro educativo de Cusco, 2021.
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II. MARCO TEÓRICO 

 

   En el desarrollo del presente capitulo se indagaron los precedentes y la teoría 

de los autores dando a conocer en los siguientes párrafos indagaciones extranjeras 

y nacionales de la ARS y la VE. 

  

  En el ámbito internacional se encontró a Castillo (2020) quien realizó una 

investigación acerca del uso y el exceso de la tecnología con 781 estudiantes de la 

provincia de Córdoba-España, con una metodología descriptiva correlacional, utilizó 

la escala de uso de problemas de teléfonos móviles, así como el Cuestionario de 

Experiencias Relacionadas con Internet (CERI) y el Test de Adicción a Internet de 

Echeburúa, como resultado se obtuvo una p < .05, indicando que existe problemas 

en relación al tiempo que les dedican a las TIC. 

 

  Chuquiana (2020), en su indagación sobre las RS y el crecimiento de las 

destrezas sociales en 108 muchachos ecuatorianos con una metodología 

cuantitativa empleo el cuestionario ARS, obteniendo como resultado con una r de 

.05 y una p <.01, deduciendo de que sí hay relación. 

 

  Moral y Fernández (2019) en 240 estudiantes y jóvenes de una institución 

educativa de Madrid- España realizaron una investigación sobre los problemas que 

ocasiona internet en los jóvenes y su conexión con la autoestima y vehemencia, con 

una metodología descriptiva transversal, usando el cuestionario CERI, cuestionario 

Problemas relacionados con el uso de internet, teniendo como resultados (t= 2.194; 

p<.05) indicando que sí existe relación entre conflicto interpersonal. 

 

   Martínez y Moreno (2017) en su artículo sobre la ARS y VE en 1952 

estudiantes españoles, dicho estudio realizado conto con una metodología 

correlacional, quien uso la escala de conducta agresiva, los resultados fueron 

reveladores en nexo con las dimensiones de violencia, obteniendo un r= .05 p < .001 

mostrando que los jóvenes con  sujeción a las RSV tuvieron los resultados con mayor 

VE. 
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  Acorde al plano nacional se revisó a diferentes autores teniendo en su gran 

mayoría la coincidencia del uso de los instrumentos usados para el presente trabajo 

de indagación, a continuación, detallamos. 

 

  Depaz (2020) con la participación de 112 estudiantes de la ciudad de Chancay 

comparo la dedicación de redes sociales y la violencia escolar, con una metodología 

mixta cuantitativa, no experimental y correlacional, utilizó los instrumentos CUVE y el 

ARS, se obtuvo una p<.05 y una r=.226 concluyendo que si existe relación 

significativa. 

 

   Asimismo, Pérez (2020) en 303 adolescentes del distrito de los Olivos investiga 

si existe relación, a modo de correlación, entre la VE y la ARS, en alumnos de 

secundaria con una metodología cuantitativa descriptiva y de orden correlacional, 

utilizando los instrumentos CUVE, ARS, obteniendo un resultado de r=.240 y p<.01 

indicando una correlación directa y de forma significativa. 

 

  Polo (2020) con 332 estudiantes del distrito de Coishco, busco especificar la 

conexión entre la ARS y la VE con la metodología cuantitativa, correlacional y de corte 

transversal, para ello uso los cuestionarios CUVE Y ARS, donde se obtuvo un 

resultado de una r= .50 y una P<.05 determinado que si existe relación. 

 

  López (2020) buscó relacionar la ARS y la conducta agresiva de 104 

estudiantes en la ciudad de Ica, usando una metodología no experimental; transversal 

descriptivo- correlacional, utilizando el test de ARS, obteniendo como resultados:  

p=.032; rho=.210, indicando que hay una correlación positiva. 

 

  Castillo (2020) realizó un estudio sobre la VE y la adicción en 157 adolescentes 

de Cutervo–Cajamarca usando una metodología básica no experimental transversal, 

aplicando la selección de violencia familiar VIFA, y el ARS, obteniendo un resultado 

r=,411 y una p=.000, llegando a la conclusión significativa entre las variables. 

 

  A continuación, se conceptualiza las variables usadas en la presente 

investigación es así como describimos a la primera variable.  
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   Las redes sociales (RS), son estructuras tecnológicas usadas con el fin de 

buscar interacción entre dos o varias personas en el espacio cibernético donde se da 

paso a una exposición pública de intereses, ocio y las actividades en el día a día, 

creadas para socializar y comunicarse en tiempo real por medios de dispositivos 

electrónicos conectados a internet (Celaya, 2008). 

 

 Por consiguiente, estas características se ven interesante ante los ojos de los 

adolescentes y jóvenes, captando la atención de un gran número de sujetos sin 

importar la edad, sexo, nivel sociocultural donde mediante las publicaciones en estas 

plataformas haciendo esta una nueva forma de sociedad y transformando las 

relaciones interpersonales en una sociedad virtual como lo indica Castells (1999). 

 

   El Internet es una red informática descentralizada de repercusión universal que 

ofrece un sinfín de diversidad de servicios y recursos, los cuales permiten el acceso 

de archivos de hipertexto y la posibilidad de ser usada como medio de 

comunicación. Además, permite tener la información y el conocimiento al alcance 

de la mano, siendo esto atractivo para los adolescentes, ya que les facilita la 

comunicación y es en ellos donde se tiene una mayor influencia para el uso excesivo 

de Internet (Moral & Fernández, 2019). 

  

 Sobre la adicción a Internet, Young (2009) concretamente lo expresa como un 

desorden en el  control de impulsos, ya que conlleva las mismas características de 

dependencia sin estar involucrada con alguna sustancia, en este caso el 

desencadenante para ser llamado adicción seria la exposición al internet siendo este 

un uso patológico, aportando así a modificar los criterios diagnósticos del juego 

patológico a el uso patológico de internet (UPI). 

 

 Según Cruzado, Matos y Kendall (2006), el internet ofrece contenidos de 

estimulación visual, de fácil acceso y de bajos recursos y que se puede ingresar 

desde una computadora o celular, sin barreras, y no se expone la identidad, ya que 

uno puede actuar de manera espontánea y de forma independiente, haciendo que la 

permanencia de esta herramienta tecnológica sea por tiempos prolongados, lo que 

ocasiona que se vea mermada la conducta, las emociones y los pensamientos en la 

interacción con los demás de forma social y de contacto directo. 
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  Continuando con lo mencionado por Griffiths (2008), se esbozan las 

peculiaridades del Internet y las redes sociales y cómo estas producen una sensación 

complaciente y sugerente para los adolescentes, haciendo que estas peculiaridades 

generen una adicción; teniendo en un solo dispositivo acceso a distracciones visuales 

(escuchar música, visualizar películas, descargar información y estar conectado a sus 

redes desarrollando así la AI. 

 

 Escurra y Salas (2014) inventan el test de ARS, que ayudo a definir la elevación 

de la ARS y tuvo las siguientes dimensiones: a) uso exagerado de las RS, que viene 

hacer la carencia  de control en el uso a plataformas virtuales; b) obsesión por las 

RS, generando conflicto entre control y descontrol en el uso de las RS; c) déficit  de 

control personal, afectando conductas sociales, académicos y de relación con pares, 

amigos y familiares, dicho cuestionario se usó en la presente investigación aportando 

un mayor conocimiento al estudio 

 

 Asimismo, Echeburúa y Requesens (2012) indican que el objetivo de las RS, es 

instaurar espacios de comunicación a través de componentes de interacción personal 

los cuales generan relaciones reales. Las RS son estructuras concebidas por una 

congregación de individuos que están interconectadas por medio del internet con 

diferentes vínculos de orden afectivo, familiar, laboral, amistad y pasional, que tienen 

un acceso  de forma rápida y sencilla  e incluso poder entablar con personas 

desconocidas, dándose principalmente en los adolescentes que tienen intereses 

similares, haciendo que no tiendan a relacionarse con otros jóvenes y no compartan 

lo mismo, estas características se dan por medio de las publicaciones en sus muros 

o las fotos que cuelgan en las RS. 

 

  Las RS y la identidad personal del adolescente, para un joven el tener en su 

poder un celular o pc, lo consideran con tener autonomía, libertad e intimidad las TIC, 

son usadas para llenar espacio de ocio el principal uso es de relacionarse haciendo 

que se puedan hacer visibles ayudando a sus necesidades psicológicas y así 

consolidar su identidad frente a sus pares, las conversaciones por medio de chat o 

video llamadas los hace menos tímidos, expresando sus emociones en publicaciones 

para tener reconocimiento o ser populares (Echeburúa y Requesens, 2012). 
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   A nivel teórico la ARS: El pasar gran parte del cotidiano puede actuar 

como una droga estimulante en el cerebro incrementando los neurotransmisores 

encargados del placer, el usar por un tiempo extendido las RS, altera el ánimo y 

conciencia experimentando ante su ausencia síntomas de abstinencia, irritabilidad, 

desconcentración, trastornos del sueño, teniendo necesidad de querer estar 

conectados en ese sentido el autor resalta las características de esta adicción como 

las siguientes: Obsesión a redes sociales ( ORS), la cual se refiere a estar pensando 

con frecuencia en las mismas con ansiedad, creando una dependencia hacia las 

plataformas virtuales al no estar conectados sienten un vacío por no conseguir el 

placer que obtienen con las RS. Falta de control personal(FCP), los usos de las RS 

en tiempos prolongados afectan actividades cotidianas como son: el sueño, hambre, 

aseo personal, actividades académicas, actividades de ocio recreativas presenciales, 

ya no desean tener espacios para el deporte u otras actividades, prefiriendo estar en 

conexión a las RS. Uso excesivo a las (UE) RS, en consecuencia, a lo antes 

mencionado el uso de las TIC y el fácil acceso, falta de limites siendo estas 

características estimulantes emocionales de la misma forma como ocurren en la 

adicción a drogas y el alcohol en este caso la conexión a las RS, presentan 

dependencia y pérdida de control sin poder parar dañando su equilibrio mental y física 

(Echeburúa & Requesens, 2012). 

 

 Variable 2: Violencia escolar. Freud resalta diversas teorías como las teorías 

innatas y las exógenas las cuales advierten del posible origen de la violencia, 

indicando que esta se da por impulsos propios de uno mismo, siendo el origen 

patológico, psicológico, orgánico, hormonal y del entorno (Curi, 2021). 

 

  Asimismo, Lorenz, (1963), en su libro sobre agresión postula que el ser 

agresivo se da por instinto siendo este un impulso biológico que se da por 

supervivencia, el ser agresivo se da por herencia, denotando que el ser agresivo en 

el ser humano puede aparecer frente a una situación de provocación desatando el 

instinto agresivo.  

 

 Bandura (1977) indica que la agresión es una respuesta de dolor y daño 

aprendido por el entorno cercano y se da por aprendizaje imitando el accionar de su 

entorno, si un niño agrede de seguro sus padres lo agreden a él y este a su vez 
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fomentara la agresión entre sus pares, siendo estas conductas por aprendizaje. 

   

 En el mismo contexto Esplugues (2007) indica que, si en las relaciones cercanas 

a un individuo se percibe violencia, esta conducta se aprende y se vuelca a otros 

escenarios fuera del entorno próximo, por lo que puede ocasionar que esta violencia 

se extienda al ámbito escolar, donde no solo se da entre compañeros de forma directo, 

sino que también existe la violencia cruzada en donde participan los estudiantes, 

docentes, padres, y los empleados que labora en C.E. Es así que el mismo autor 

conceptúa a la violencia escolar como toda acción u omisión intencional que busca 

dañar a otra persona, buscando el control de la misma en el entorno escolar. Además, 

se define al Bullying como una forma de violencia con un comportamiento repetitivo 

donde predomina el hostigamiento y la intimidación logrando que la víctima se aislé o 

excluya del entorno. 

 

  Olweus (2001) señala que los acosadores tienen distorsiones cognitivas dando 

un mensaje a los demás de rudos o brabucones por ende violentan con poca empatía 

sin importarle lo que la víctima sienta, es así como el agresor presenta baja 

autoestima pocas habilidades intelectuales cumpliendo criterios de trastorno disocial 

presentando más inclinación a ser violentos, ya que quieren dominar a sus 

compañeros estableciendo relaciones conflictivas. 

 

  Actualmente, las TIC son parte del cotidiano en los adolescentes, y es donde 

pasan la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, la exposición a material violento 

frente a pantallas y sin ninguna prohibición hace que muchas veces el menor asuma 

lo que visualiza como un modelo a seguir (Garrote, 2013).  

 

  En ese entender Álvarez et al. (2014) mencionan que la violencia escolar 

necesita de una víctima y un agresor que hacen que exista la dinámica de la violencia, 

asimismo, la víctima recibe un compendio de agresiones física y verbal, donde no 

pueda defenderse ni afrontar esta situación, estas características describen al 

agresor como un sujeto carente de control de impulsos, donde tiene una capacidad 

de identificar a los individuos vulnerables para ser atacados cumpliendo la dinámica 

de la violencia señalada por los autores. 
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 Los tipos de VE, como lo indica Álvarez et al. (2012) realzan que la violencia 

escolar se divide en diferentes variedades que ayudan a comprender la dinámica 

disfuncional de la violencia teniendo diferentes tipos la violencia siendo; directa e 

indirecta la primera, Se singulariza con golpes, empujones, dañar con objetos 

punzocortantes para generar subordinación y la indirecta este tipo de violencia se 

trata de coger o quitar los objetos del resto. El mismo autor refiere las manifestaciones 

de la violencia siendo las siguientes: Violencia verbal: Es toda acción que causa 

perjuicio a otros estudiantes por medio de la palabra, caracterizada entre insultos, 

rumores, remedos, hacia uno o varios compañeros del entorno escolar, destinada a 

reducir la tranquilidad y producir temor. Violencia Física: Es todo hecho que tiene que 

ver con una fricción de persona a persona con el fin de causar daño o lesiones, en 

este tipo de violencia existen la violencia directa y la indirecta, la primera va orientada 

con el contacto corporal por medio de un golpe en una pelea, y el segundo es dañar 

alguna posesión de la víctima con hechos como robos, desaparecer objetos, o 

deterioro de las mismas. Disrupción en el aula: es el acto de un grupo reducido de 

estudiantes que dificultan con su actuar el desarrollo de las sesiones académicas, 

haciendo que el profesor dedique más tiempo al control de dicha conducta, siendo 

esta una constante preocupación para el profesorado ya que dificulta el aprendizaje 

y el orden, creando así un ambiente hostil entre docentes y estudiantes. 

 

  Problemas de disciplina: este tipo de violencia se da entre estudiantes a 

docentes o viceversa, donde existen conductas desafiantes, insultos hacia los 

maestros y por parte de los docentes ciertos privilegios con algunos estudiantes y con 

los agresores intimidaciones académicas. Discriminación o exclusión. Es el inicio de 

la violencia justificando conductas agresivas, implicando aislar a uno o un grupo de 

estudiantes por sus diferencias de índole étnico, religioso, cultural, económico, color 

de piel, estatus haciendo que estas características sean sinónimo de inferioridad. 

Giorgi et al. (2012) expone que la exclusión dificulta la integración y el aprendizaje 

dañando la convivencia en el entorno educativo dando paso al abandono escolar, en 

el mismo lineamiento (Antelo (2007) que es el centro educativo donde se llevan 

diferentes acciones restrictivas haciendo que los estudiantes tengan 

comportamientos reprimidos con el fin de disciplinarles impartiendo una violencia 

simbólica 
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  Vandalismo: estas se dan con pautas de violencia que van dirigidas hacia la 

propiedad de los demás, a los establecimientos del centro educativo causando daño 

y deterioro de las mismas, Acoso sexual:  son las acciones repetitivas hacia una 

víctima con maniobras negativas de índole sexual por parte de otro estudiante, esta 

acción se da con intimidaciones verbales hasta con el uso de tecnologías virtuales,  

Violencia por medio de las Tic, este tipo de violencia se da por medio de las 

plataformas sociales y el internet (Tokunaga, 2010). Asimismo, la violencia se da 

como actos de amedrentamiento verbal, físico, por medio de mensajes te texto o 

grabaciones a docentes y compañeros (Álvarez et al., 2012).  

 

 En consecuencia, Abad (2007) mantiene que la violencia es un problema 

relacional, exhibiendo esta conducta en estructuras donde se ejercen reglas de 

disciplina de manera autoritaria con modelos de conductas violentas naturalizando 

las mismas. Indicando los agentes del agresor y la víctima como las siguientes: 

 

 Agentes de riesgo del agresor; Individuales: Carencia de empatía. Es la 

incapacitación para entender el estado emocional de otras personas, Autoestima baja 

es la autopercepción negativa de uno mismo, Impulsividad es el actuar y pensar sin 

límites ni control que origina hechos y acciones sin pensar, Egocentrismo querer ser 

lo principal exagerando su propia percepción personal, pasando por los demás, 

Fracaso escolar tener poco interés en las actividades académicas teniendo así un 

rendimiento escolar bajo, Consumo de sustancias adictivas, alcohol, tabaco, drogas, 

Trastornos psicopatológicos, TDAH, trastorno disocial, trastorno explosivo, trastorno 

adaptativo. 

 

 Agentes de violencia de la víctima, Agentes individuales: Baja autoestima, 

habilidades pobres, nerviosismo, discapacidad, cultura distinta, trastornos 

patológicos, trastorno depresivo, trastorno de conducta, agentes familiares: Exceso 

de cuidado, cuidado nulo, familia disfuncional, ausencia de comunicación, 

agentes escolares: Poca relación con los compañeros, escasa comunicación entre 

docentes y estudiantes, hacer de la vista gorda frente a una agresión, poca 

participación en actividades académicas y del centro educativo, agentes 

socioculturales: Pésima educación, falta de valores, normalización de la violencia en 

medios de comunicación masiva. Todo esto lleva a una consecuencia, donde la 
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sobreexposición a estas conductas ocasiona problemas como: miedo, tristeza, 

inseguridad, problemas de autoestima, afectando las relaciones personales y 

sociales con su entorno más próximo repercutiendo así en su vida adulta y en las 

situaciones de socialización (Iborra y Serrano, 2005). 
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III. METODOLOGÍA  
  
  3.1. Tipo y diseño de investigación  
 

Tipo de investigación:  

El modelo de indagación estuvo enmarcado en la metodología cuantitativa, de 

tipo básica, porque a través de los estudios se pudo recopilar información y se logró 

incrementar el conocimiento de las variables estudiadas (CONCYTEC, 2021). 

Diseño de investigación: 

  El diseño fue no experimental de corte transversal, debido a  que las reseñas 

recolectadas se dieron en un solo tiempo, fue descriptivo porque se investigó la 

relación de dos variables dentro de la muestra y fue correlacional porque permitió 

conocer la relación que existe entre las dos variables de estudio (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014). 

 
3.2. Variables y operacionalización:  
 

Variable 1: Adicción a redes sociales 

Definición conceptual. Las RS, son medios donde se establecen interacciones de 

forma social donde se intercambian emociones, sentimientos, sensaciones, en tiempo 

real pero no de forma física generando un comportamiento adictivo y de forma 

repetitiva llevando a la pérdida de control sobre esta conducta (Escurra y Salas, 2014). 

 

Definición operacional: 

Las puntuaciones fueron obtenidas por el cuestionario ARS 2014. 

Dimensiones e indicadores 

La cual se dimensiona como: a) Obsesión por las RS, las personas que se 

obsesionan con las RS están pensando en el placer que les brinda el estar conectados 

a las plataformas de internet esto se visualiza en los ítems: 2,al 7,13,15,19,22 y 23; 

b) Falta de control personal presentando cambios de conducta personal y social ítems: 

4,11,12,14,20 y 24; c) Uso excesivo a las redes sociales, el sujeto presenta ansiedad 

y preocupación ítems, 1,8,9,10,16,17,18 y 21. 
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Variable 2: violencia escolar. 

Definición conceptual. La violencia es el acto o supresión para causar perjuicio de 

forma deliberada, que se presenta en el ámbito educativo generando daño de forma 

verbal, física y psicológica (Álvarez et al.,2014). 

 

Definición Operacional: 

Los puntajes fueron obtenidos con el uso del cuestionario CUVE 3-ESO para la 

variable VE la cual tiene las siguientes dimensiones. 

Dimensiones de la violencia escolar:  Los indicadores VE se dividen en 8 

dimensiones para comprender la dinámica funcional de la misma. 

 a) Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado (VVAA), tiene como indicadores 

murmullos, criticas, usar sobrenombres, lastimar con la palabra constituida por los 

ítems: del 1 al 4 

b) Violencia verbal del alumnado hacia los profesores (VVAP) teniendo los 

indicadores; comportamientos irrespetuosos y desafiantes, con los ítems: 5,6, y 7. 

 c) Violencia física directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE) teniendo como 

indicadores proceder amenazantes y torpes hacia sus pares, ítems: del 8 al 12. 

 d) Violencia física indirecta por parte del alumnado (VFIA) teniendo como indicadores 

comportamientos que atentan contra las pertenencias de sus compañeros y 

profesores teniendo como ítems: del 13 al 17. 

 e) Exclusión social (ES) son aquellos comportamientos que tienen los alumnos hacia 

sus compañeros para alejarlos del resto del grupo por tener alguna característica 

diferente (como se ven, lugar de procedencia, estatus económico, creencias religiosas 

y religión) consta de los siguientes ítems: del 18 al 20. 

 f)  Violencia atreves de las TIC teniendo como indicadores difundir mensajes videos 

intimidaciones mediante plataformas virtuales.  

g) Disrupción en el aula (DA) son acciones que obstaculizan atender a las 

explicaciones de los maestros realizando ruidos, caminar dentro de las aulas se 

encuentra en los ítems del 32, al 34. 

h) Violencia del profesorado hacia el alumnado (VPA) el docente presenta conductas 

despreciantes hacia ciertos alumnos, o predilección con las calificaciones 

encontradas en los siguientes ítems:  desde el 35 al 44.  

  

Escala de medición: El cuestionario CUVE3- ESO, tiene una escala de uso 
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ordinal compuesta por 5 opciones de respuesta según como lo menciona Hernández 

et al. (2014) existiendo los Likert: Nunca, pocas veces, algunas veces, muchas veces 

y siempre. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 
 

Población: 

 La demografía como un conjunto de personas que tengan las mismas 

características indicado por Hernández et al. (2014), estuvo constituida por 300 

alumnos de 1° a 5° de secundaria de un C.E. nacional de la ciudad del Cusco, de 

modalidad remota con clases virtuales por pandemia de la Covid19 y la emergencia 

sanitaria 

  

Muestra. En cuanto a la muestra se consideró a 130 adolescentes que tuvieron 

el permiso y autorización de sus padres, considerando un tamaño de muestra 

adecuada para el estudio de las variables, siendo parte de la recolección censal por 

medio de cuestionarios utilizando la población abordable, así como lo indica 

(Hernández et al.,2014). 

 

Criterios de inclusión.  

La investigación consideró estudiantes escolares matriculados en el año 

escolar 2021 de educación básica regular y cursando el nivel secundario de edades 

de 11 a 18 años. 

 

Criterios de exclusión.   

Se descartó a alumnos que no presentaron su consentimiento informado, y 

estudiantes que no desearon participar en el llenado de los cuestionarios. 

Muestreo.  

El modelo de muestreo de esta indagación fue no probabilístico por interés para 

el estudio y seleccionado por el investigador como lo indica Otzen y Manterola (2017). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

Técnica:  Se procedió con una encuesta, que utilizo un conjunto de 

procedimientos que nos ayudan a analizar las características de nuestra población a 
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estudiar. Trabajando con toda la población estudiantil de la institución seleccionada 

Hernández et al. (2014). 

 

Instrumento.   

Como instrumentos se tuvieron a los siguientes cuestionarios: 

 

Instrumento 1: ARS,  la prueba fue elaborada por Escurra y Salas (2014). 

Propiedades psicométricas del cuestionario de ARS.  Con una adaptación en alumnos 

investigado por Blas (2019), aplicada en 1000 alumnos de cuatro C.E. con edades 

comprendidas entre 11 a 16 años. Compuesto con 24 ítems clasificados en tres 

dimensiones, el cuestionario no presenta ítems inversos, la aplicación se puede 

realizar de forma individual o grupal, con una aplicación de tiempo entre 15 a 20 

minutos.  

 

Validez:  

Para el apartado validez se realizó el contenido mediante el juicio de expertos 

en el instrumento ARS para validar la pertinencia, relevancia y claridad obteniendo un 

resultado mayor a. 80, del mismo modo estableció la correlación ítem test corregida 

con un valor de .20.  

   

Confiabilidad: 

 Para la fiabilidad se realizó con el método de consistencia interna 

obteniendo un alfa de Cronbach mayor a 0.9 en sus tres dimensiones. para analizar 

la consistencia del cuestionario obteniendo un resultado de .95, considerado como 

muy alto. 

 Instrumento 2: 

 

CUVE 3-ESO inventado por Álvarez et al. (2013), posee 44 reactivos, su 

aplicación es individual y colectiva,  las propiedades psicométricas usadas en la 

presente investigación, fue la adaptación en 369 adolescentes peruanos realizado por 

Lázaro (2016) obtuvo la validez mediante las correlaciones de los ítems teniendo un 

resultado .341 a .667, distinguiendo como; muy bueno, en el análisis factorial 

confirmatorio obtuvo un nivelación significativa con una p .01 y un acoplamiento 

comparativo de .836. por otra parte, la confiablidad con el método de alfa de Cronbach 



18  

tuvo relevancia por sus resultados elevados para el CUVE3-ESOcon un .09, y en sus 

ocho dimensiones obtuvo un resultado mayor de 7,16. 

 

Validez:  

La fuerza para el cuestionario CUVE 3- ESO, fue por medio del criterio de 

jueces y especialistas en psicología clínica, educativa y psicometría en una primera 

instancia se evaluó a un grupo reducido como prueba piloto, la validez se dio por el 

coeficiente V de Aiken con un valor de 0.8 y el coeficiente de correlación con un 

puntaje de 0.246 a 0.7. 

 

Confiabilidad: 

 La confiabilidad se da por solidez interna de cada uno de los elementos de 

dicho cuestionario alcanzando un nivel alto con un alfa de Cronbach de 0.9. 

 

3.5. Procedimiento: 
 

La recolección de información para la presente investigación curso con una 

serie de coordinaciones para encontrar la institución educativa ya que por la coyuntura 

de emergencia sanitaria mundial, en Perú las clases escolares se vienen 

desarrollando de forma virtual en el presente año, las coordinaciones estuvieron en la 

misma línea de manera que se le envió vía mensajería instantánea  a la directora de 

la institución la propuesta de poder realizar una aplicación de dos test de modo 

confidencial y de orden, una vez la respuesta fue afirmativa, se procedió a elaborar 

los cuestionarios de ambas variable en el formato Google Form previa  autorización 

de los inventores de ambos cuestionario utilizados en la averiguación, (ver anexos),  

se envió el link del cuestionario a dirección de la institución para su visto bueno y que 

se otorgue permiso para acceder a las clases virtuales la  institución educativa  

estableció fechas para su aplicación, una vez coordinado las fechas y horarios se 

procedió enviar a los tutores de cada sección y año escolar el link del cuestionario 

pidiendo como requisito llenar el ítem “consentimiento de mis padres”, para poder 

continuar con el llenado del mismo se contestó interrogantes a algunos estudiantes 

que tuvieron dudas o dificultades en el llenado de las mismas  vía mensajería por 

WhatsApp o correo electrónico, así como se pidió pantallazos del llenado de los 

cuestionarios (anexos).  
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3.6. Método de análisis de datos:  
 

Se acopiaron los datos de forma virtual y se confecciono un compendio con los 

datos en hojas de cálculo Excel, luego se realizó el vaciado en el programa estadístico 

SPSS 26 para proceder con el análisis estadístico se utilizó estadística no 

paramétrica, en el caso de las correlaciones, se aplica el coeficiente Rho de 

Spearman, para las variables de ARS Y VE, la cual es significativa, directa y alta con 

una puntuación de p < .05; r= .65. y en la correlación que hay entre las dimensiones 

de la variable de la ARS y la VE, la cual es significativa, directa p < .05 y moderada 

para la obsesión r= .53, alta para la falta de control personal r= .59 y alta para el uso 

excesivo r= .62. 

 

3.7. Aspectos éticos  
 

Para la obtención del permiso de aplicación de los cuestionarios de las 

variables se tomó el principio de respeto a los derechos y la dignidad del ser humano, 

La Asociación Americana de Psicología indica “que todo profesional de la salud 

mental debe cuidar y proteger la tranquilidad de las personas en el marco de los 

derechos humanos en personas vulnerables” (APA, 2005).  

 

El Colegio de Psicólogos del Perú en su código de ética señala, en el artículo 

23, apunta al respeto de las normas internacionales para el trabajo con seres 

humanos, y en su el artículo 24, que para realizar un trabajo de índole investigatorio 

previo, se debe presentar un consentimiento informado detallando el porqué de la 

investigación, de la misma forma indica que toda investigación es de corte confidencial 

y no se puede divulgar la información (Colegio de Psicólogos del Perú, 2017). 
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IV. RESULTADOS 
 

Así mismo, se interpretan los resultados de la indagación de acuerdo a los 

objetivos planteados, esta indagación fue de corte transversal, con enfoque 

cuantitativo descriptivo correlacional, pero también se establecen los niveles que se 

obtuvieron a través de los instrumentos, los cuales son confiables con un Alfa mayor 

a .9 en ambos casos. 

Antes de poder observar si las hipótesis corresponden, es necesario establecer 

qué tipo de estadísticos utilizar, por ello es necesario conocer si la distribución de la 

muestra es normal o no. 

 

Tabla 1 

Test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Adicción a 

redes 

sociales 

Obsesió

n 

Falta de 

control 

personal 

Uso 

excesivo 

Violencia 

escolar 

Parámetros 

normales 

Media 60.35 10.41 6.94 9.06 83.93 

Desv. 

Desviación 

20.625 2.849 3.216 4.523 45.409 

Estadístico de prueba .137 .140 .144 .142 .247 

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

 

En la tabla superior se analiza la asignación de la muestra no es normal, ya que en 

todos los casos se tiene un coeficiente de .00, lo que invita a destinar estadística no 

paramétrica, en tanto a las correlaciones, se utiliza el coeficiente de Spearman. 
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Tabla 2 

Correlación de la ARS y la VE 

    Violencia escolar 

ARS 
Coeficiente de correlación 0.652 

Sig. (bilateral) 0.000 

 

En la tabla superior se puede examinar la correlación que existe entre las variables 

ARS y la VE, la cual es significativa, directa y alta (p < .05; r= .65). es así que si se 

encontró suficiente evidencia significativa para desechar la hipótesis nula y tomar la 

hipótesis del investigador: “Existe relación significativa entre ARS y VE en estudiantes 

de secundaria de un centro educativo de Cusco, 2021”. 
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Tabla 3 

Correlación de las dimensiones a redes sociales y la violencia escolar 

    Violencia escolar 

Obsesión 
Coeficiente de correlación .537 

Sig. (bilateral) .000 

Falta de control personal 
Coeficiente de correlación .596 

Sig. (bilateral) .000 

Uso excesivo 
Coeficiente de correlación .626 

Sig. (bilateral) .000 

 

En la tabla superior se puede observar la correlación que existe entre las dimensiones 

de la variable de ARS y la VE, la cual es significativa, directa (p < .05) y moderada 

para la obsesión (r= .53), alta para la falta de control personal (r= .59) y alta para el 

uso excesivo (r= .62). Por lo tanto, es idónea la  evidencia  y significativa para 

desechar la hipótesis nula y toma las hipótesis del investigador: “Existe relación 

significativa entre la obsesión a redes sociales y la violencia escolar en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa de Cusco, 2021”; “Existe relación 

significativa entre la falta de control personal y la violencia escolar en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Cusco, 2021” y “Existe relación 

significativa entre el uso excesivo y la violencia escolar en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa de Cusco, 2021”. 
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Tabla 4 

Nivel de violencia escolar y adicción a redes sociales 

 

 

Nivel de violencia escolar 

Bajo Medio Alto 

 f % f % f % 

nivel de ARS Muy bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Promedio 30 88.2% 2 5.9% 2 5.9% 

Alto 22 88.0% 3 12.0% 0 0.0% 

Muy alto 29 42.6% 6 8.8% 33 48.5% 

 

 

 

 

 

 

nivel de ARS 

Muy bajo Sexo Hombre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Mujer 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo Sexo Hombre 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Mujer 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Promedio Sexo Hombre 15 83.3% 1 5.6% 2 11.1% 

Mujer 15 93.8% 1 6.3% 0 0.0% 

Alto Sexo Hombre 11 84.6% 2 15.4% 0 0.0% 

Mujer 11 91.7% 1 8.3% 0 0.0% 

Muy alto Sexo Hombre 9 32.1% 1 3.6% 18 64.3% 

Mujer 20 50.0% 5 12.5% 15 37.5% 

 

 

 

 

nivel de ARS 

Muy bajo Número de 

redes 

sociales 

1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2 a 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

5 a más 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Bajo Número de 

redes 

sociales 

1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2 a 4 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

5 a más 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Promedio Número de 

redes 

sociales 

1 13 92.9% 1 7.1% 0 0.0% 

2 a 4 15 88.2% 0 0.0% 2 11.8% 

5 a más 2 66.7% 1 33.3% 0 0.0% 

Alto Número de 

redes 

sociales 

1 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

2 a 4 12 80.0% 3 20.0% 0 0.0% 

5 a más 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Muy alto Número de 

redes 

sociales 

1 9 64.3% 2 14.3% 3 21.4% 

2 a 4 17 48.6% 4 11.4% 14 40.0% 

5 a más 3 15.8% 0 0.0% 16 84.2% 

En la tabla superior se pueden observar los niveles de la ARS, conjuntamente con los 

niveles de violencia escolar. Se destaca que cuando se analiza el sexo, los hombres 

tienen un 64% de nivel muy alto, mientras que las mujeres tienen un 38%. Con 

relación a la cantidad de redes sociales, cuanto tienen un nivel muy alto y poseen más 

de 5 a más redes sociales, están posicionados con un 84% de nivel alto de violencia 

escolar. 
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 V. DISCUSIÓN 
 

 A continuación, se analizó los resultados, de acuerdo con los objetivos 

proyectados, dichos hallazgos se obtuvieron mediante 2 instrumentos: ARS con una 

confiabilidad de .948, mientras que, para la prueba de CUVE, se encontró una 

confiabilidad de .99; por lo tanto, se confirma que las pruebas utilizadas son muy 

confiables. 

 

 Como objetivo principal se buscó encontrar la relación de la ARS y la VE, 

demostrando que sí existe relación entre las variables (p<.00), en consecuencia se 

aceptó la hipótesis: “Existe relación significativa entre ARS y VE en estudiantes de 

secundaria de un C.E. de Cusco, 2021”, dicho resultado se asemeja con lo expuesto 

por Martínez y Moreno (2017), puesto que encontró una correlación significativa entre 

las RS y la VE, con 1952 estudiantes españoles, mientras que en el plano nacional 

se asemeja con el estudio de Pérez (2020), con 303 adolescentes, relacionando las 

variables de VE Y ARS, igual que el estudio de Polo (2020), encontró correlación entre 

las variables en una población muy parecida a la presente investigación, así como el 

de López (2020) en Ica, también con estudiantes del nivel secundario. 

 

En tanto al punto de vista teórico Young (2009) indica que la RS, es un factor 

importante enlazado con el control de impulsos por lo tanto mientras los estudiantes 

tengan mayor ARS tendrían un menor control de impulsos y esto podría conllevar a 

un desencadenante de la violencia.  

 

 Como objetivo específico se buscaron las correlaciones de las dimensiones de 

las RS (obsesión, falta de control personal, uso excesivo) y la violencia escolar, donde 

se encontraron evidencias significativas (p< .05) que demuestran la correlación. Estos 

resultados son similares a los de Polo (2020), donde también encontró que cada una 

de las dimensiones de las redes sociales se correlaciona con la violencia, al igual que 

el estudio de López (2020) y también de Pérez (2020).  
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Específicamente, para el estudio de Pérez (2020) es uno de los más 

relacionados con la presente investigación, primero halló la relación de obsesión de 

las RS y la VE, donde encontró un vínculo directo y bajo (p< .05; r= .216), lo mismo 

que puede deberse por diferentes razones, una de ellas es que las RS, son 

plataformas de interacción con los compañeros de estudio y es una canal donde 

puede demostrarse la violencia. 

 

Reforzando el enunciado anterior, Griffiths (2008) señala que el estar expuesto 

a entornos virtuales, incrementan la posibilidad de presentar adicción a internet y por 

ende teniendo un alto riesgo a tener pérdida de control de impulsos y desatarse así 

violencia. 

 

Para la relación de la violencia escolar con la falta de control personal, tal como 

lo mencionó Polo (2020) también encontró relación, siendo una relación no muy 

fuerte, quizás este resultado no es tan similar, puesto que Polo realizó el estudio a 

inicios de la pandemia, mientras que este estudio lo hizo durante toda la pandemia y 

el estado de emergencia ha provocado que lleven casi 2 años sin acudir a las clases 

de forma presencial. 

 

Para la relación del uso excesivo de las plataformas virtuales se encontró 

relacionado con la violencia escolar, lo mismo que encontró Depaz (2020) que halló 

relación directa y baja (p< .05; r= .286), lo cual es una relación similar a lo encontrado 

en esta averiguación, esto se debe a que, si las personas se llegan a centrar en una 

situación, dejando de lado otras actividades, el autocontrol es una forma de ayudar a 

la persona a sobrellevar las situaciones. Si la persona no se puede autocontrolar para 

no usar tanto las redes sociales, deja de lado el autocontrol de la posible violencia 

que se puede demostrar en el salón de clases. 

 

Para el último objetivo específico se buscó hallar los niveles de las variables de 

la ARS y VE, donde se halló que el 88% de los evaluados tienen un nivel promedio, 

resultado parecido al de Depaz (2020) que encontró que la mayoría de ellos está en 

el nivel medio. Por el lado de la violencia escolar se halló en el nivel medio en el 

trabajo de Depaz (2020), mientras que en este estudio se hallaron niveles más bajos. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Primero, se encontró una correspondencia elocuente entre la ARS y VE en 

estudiantes de secundaria de un C.E. nacional de Cusco, 2021. Encontrando 

correlación de las variables ARS y la VE, la cual es significativa, directa y alta (p < .05; 

r= .65) 

 

Segundo, se encontró correlación alta entre las dimensiones de la ARS y VE escolar 

en estudiantes de secundaria de un centro educativo nacional de Cusco, 2021. 

 

Tercero, se hallaron niveles promedio y medio de la ARS y VE, en estudiantes de 

secundaria de un C.E. nacional de Cusco, 2021. 
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 VII. RECOMENDACIONES. 
 

A los estudiantes se les recomienda que organicen sus horarios con el fin de no caer 

en el vicio de las redes sociales 

 

A los progenitores se les recomienda realizar actividades que ayuden acercarse con 

sus hijos, con el fin de sentir la confianza de poder apoyarse en ellos y no en el uso 

de las RS. 

 

Al colegio se le invita puedan realizar actividades (como talleres) del buen uso del 

tiempo y su aprovechamiento. 

 

Se sugiere elaborar programas sociales y emocionales para fortalecer la 

comunicación con el entorno próximo del adolescente. 

 

En las sesiones de tutoría trabajar la conceptualización de ambas variables. 

 

Las instituciones educativas deben reanudar el seguimiento y llenado del cuaderno 

de incidencias a pesar de la coyuntura de emergencia mundial. 

 

Ahondar en el CUVE3-ESO en nuestro país en cuanto a la validación para así tener 

ser utilizado en el desarrollo del profesional en Psicología.  

 

Por último, se recomienda a próximos investigadores, aplicar estos instrumentos en 

poblaciones más grandes con el fin de conocer más a profundidad la realidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

 

 

 



 

Anexo 2. Matriz de Operacional. 
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Anexo 3. Carta de presentación. 
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Anexo 4.  Autorización para aplicación de pruebas 
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Anexo 5. Permiso de aplicación de cuestionario ARS. 
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Anexo 6. Permiso de aplicación de cuestionario CUVE3- ESO. 
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Anexo 7. Cuestionario ARS. 
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 ANEXO 8. Cuestionario CUVE3-ESO. 
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Anexo 9. Asentimiento de autorización para aplicación de cuestionarios. 
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Anexo 10: Coordinaciones para aplicación de los cuestionarios. 
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