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RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar la relación que existe entre la violencia escolar y el autoconcepto. 

Métodos. Estudio observacional, transversal, prospectivo y de diseño correlacional con 

la participación de 60 estudiantes del segundo año del Colegio Juana Moreno del distrito 

- Huánuco, durante el periodo 2023. Se empleó una Escala de Likert para la violencia 

escolar y un cuestionario para el autoconcepto. En el análisis inferencial se utilizó la 

Prueba de correlaciones de r de Pearson. Resultados. El 61,7% (37 estudiantes) 

expresaron autoconcepto de nivel promedio y el 78,3% (47 estudiantes) declararon 

violencia escolar de nivel medio. Por otro lado, la violencia escolar se relaciona 

significativamente y en forma negativa con el autoconcepto, con p=0,000. Asimismo, el 

autoconcepto se relaciona significativamente y negativamente con las dimensiones de 

violencia escolar como violencia física (p=0,000), violencia verbal (p=0,000), violencia 

psicológica (p=0,000) y violencia social (p=0,000). Conclusiones. Existe relación 

significativa y negativa entre la violencia escolar y el autoconcepto en estudiantes de nivel 

secundario. 

 

 
 

Palabras clave: autoconcepto, violencia escolar, violencia física, autoconcepto 

académico. 
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ABSTRACT 

 

Objective. Determine the relationship that exists between school violence and self- 

concept. Methods. Observational, cross-sectional, prospective and correlational design 

study with the participation of 60 second-year students of the Juana Moreno School of the 

District - Huánuco, during the period 2023. A Likert Scale for school violence and a 

questionnaire for the selfconcept. In the inferential analysis, Pearson's r correlation test 

was used. Results. 61.7% (37 students) expressed average level self-concept and 78.3% 

(47 students) declared medium level school violence. On the other hand, school violence 

is significantly and negatively related to self-concept, with p=0.000. Likewise, self- 

concept is significantly and negatively related to the dimensions of school violence such 

as physical violence (p=0.000), verbal violence (p=0.000), psychological violence 

(p=0.000) and social violence (p=0.000). Conclusions. There is a significant and negative 

relationship between school violence and self-concept in secondary school students. 

Keywords: self-concept, school violence, physical violence, academic self-concept. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El autoconcepto corresponde a una de las variables fundamentales dentro de la comunidad 

científica de múltiples disciplinas. Este constructo se conceptualiza como la percepción 

de sí misma como una persona confirmada por los componentes físico, social y espiritual 

(Shavelson et al., 1976) que, a su vez, se hallan configuradas por las experiencias de 

interacción con el ambiente y la opinión autorreferencial que resulta de esta interacción 

(García & Musitu, 1999). 

El autoconcepto promueve el desarrollo de conductas de autocuidado y protección, es 

decir, el individuo cuida más su salud física y mental si tiene un buen autoconcepto, y los 

hábitos que adquiere en la niñez y consolida en la adolescencia, lo acompañarán en la 

adultez (Orcasita et al., 2018). Si el sujeto se desarrolla apropiadamente, el autoconcepto 

será más estable a lo largo del tiempo y las conductas aprendidas le permitirán responder 

a diferentes situaciones de vida en cada etapa de ella, además, el autoconcepto aporta a la 

construcción de la personalidad y la percepción afectiva que una persona tenga sobre sí 

misma, es decir, la autoestima. (Reynosa et al., 2018). 

Por otro lado, la violencia escolar es un fenómeno que se presenta en las escuelas y es 

definida como una situación en que un individuo o un grupo de alumnos acosan 

intencionalmente a otro u otros estudiantes de la escuela, donde se establece una 

diferencia relacional y se estipulan el rol de víctima y el del victimario (Valdés & 

Martínez, 2014). 

En este orden de ideas, el objetivo de la presente investigación se enfocó en determinar la 

relación que existe entre violencia escolar y el autoconcepto en los estudiantes del 

segundo año del Colegio Juana Moreno del distrito - Huánuco. 

La investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos, como sigue: 

CAPÍTULO I: el primer capítulo describe el problema, la formulación del problema, 

los objetivos, la hipótesis, las variables, la justificación e importancia y la factibilidad y 

limitaciones del estudio. 

CAPÍTULO II: comprende el marco teórico donde se encuentra los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas para el sustento del problema, las definiciones 

conceptuales y la base epistemológica, filosófica y antropológica. 

CAPÍTULO III: presenta la metodología, el tipo de estudio, diseño, población y muestra, 

y las técnicas de recolección y procesamiento y análisis de datos. 
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CAPÍTULO IV: comprende los resultados del estudio, tanto en el nivel descriptivo como 

inferencial. 

CAPÍTULO V: presenta la discusión de los resultados. Posteriormente se muestran las 

conclusiones y las recomendaciones. También lo contienen las referencias bibliográficas 

y los anexos. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La finalidad primordial de esta investigación es conocer sobre el autoconcepto 

ya que es uno de los temas más investigados en los últimos tiempos es el 

autoconcepto, esto hace referencia a que una persona evalúe su comportamiento, 

como, por ejemplo, aspectos físicos o la manera de comportarse con los demás 

(Gálvez et al., 2016). 

El autoconcepto es la respuesta de la convivencia y las experiencias que uno 

vive en su vida cotidiana, y por ende esto influye de manera significativa en el 

desarrollo del niño y del docente (Kyle et al., 2016). Un autoconcepto bien definido 

ayudara a los educandos a poder comprender la sociedad y sobre todo su entorno 

donde viven y reaccionar de la mejor manera a cualquier situación que se les presente 

en su vida diaria y les permitirá reaccionar adecuadamente a cualquier tipo de 

problemas que se les presenten. (Chávez et al., 2017). 

Las creencias que un estudiante tiene sobre sus propias habilidades pueden 

influir significativamente en su comportamiento y en sus logros académicos, 

estudiantes que tienen una percepción positiva de su capacidad para resolver 

problemas, aprender y superar desafíos tienden a esforzarse más y a enfrentar las 

dificultades con mayor determinación. Por el contrario, un autoconcepto negativo 

puede llevar a la desmotivación, el bajo rendimiento y, en algunos casos, a evitar 

situaciones de aprendizaje por miedo al fracaso (Gutiérrez et al., 2024). 

Peláez (2018) refiere que adolescencia y juventud es una etapa de diversos 

cambios ya sea mentales o emocionales, pues en esta etapa la persona está en proceso 

de construcción así mismo y el autoconcepto juega un papel fundamental en esta. 

Castro (2023) como la forma en que la persona se ve a sí misma, en esta etapa 

de cambios esto podría convertirse en un problema por el simple hecho de dar la 

razón a las opiniones de los demás por ejemplo cuando una estudiante hace una 

comparación no favorecida para la otra persona. 

Ocasionando como señala Couñago (2019) llegar a tener un mal concepto de 
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sí mismo y esto podría afectar de manera significativa en el yo (las apariencias se 

relacionan con las habilidades), psíquicas (inseguridades), comportamentales 

(conducirse comparándose con los demás) y sociales (toma distancia porque piensa 

que es aburrido). 

Según la estadística de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) nos 

dice que, uno de cada cuatro adolescentes piensa en el concepto que tiene sobre sí 

mismo, y esto es a consecuencia de los cambios que sufren los adolescentes, como 

por ejemplo las alteraciones en las hormonas, por ser comprendido, el no saber si aún 

son niños o adultos, entre otros cambios, pero si a ello, se le suman eventos externos 

como por ejemplo la violencia es probable que el quebrantamiento del autoconcepto 

sea aún más. 

En España, a través de un estudio sobre el autoconcepto, se pudo llegar a la 

conclusión que las tasas con mayores puntuaciones medias son las familias y la 

misma sociedad, seguidas en las instituciones educativas y la física que obtienen 

cifras homogéneas. La cifra más baja es lo emocional, posiblemente porque estos 

temas no son tratados o no les dan mucha importancia en las familias e instituciones 

educativas. (Sánchez et al., 2019). 

Por otro lado, las agresiones escolares forman parte de la vida de los 

adolescentes en las instituciones educativas. Esto es un tema actual, que ha tomado 

mucha importancia porque esto se presenta de manera frecuente y las consecuencias 

personales y sociales en que deriva. Trata de un fenómeno cuya complejidad no se 

analiza con una sola metodología o enfoque. Porque si lo vemos desde el enfoque de 

la salud, esto se define como un problema médico tanto psicológico como también 

físico; y si lo vemos desde el ámbito de la sociología, lo podemos considerar como 

un hecho social y esto puede trascender hasta a los espacios familiares, comunales y 

sociales; si lo vemos desde el ámbito del derecho, se puede considerar una conducta 

antisocial de los adolescentes, con poca o nula regulación, entre otros. Para esto se 

requiere una reflexión de todos (colectividad) donde se puedan ver las principales 

situaciones que puedan estar influyendo, pero de la misma forma ver aquellas 

alternativas que puedan prevenirlas (Ayala, 2015). 

Según aportes de Del Rey y Ortega (2007) es preciso decir que, en nuestra 

sociedad actual la violencia escolar se mantiene porque la colectividad lo permite o 

normalizan dichas conductas, o podría decirse también por la inexistencia de una 

cultura de respeto a los derechos humanos por la ausencia de una normativa adecuada 
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esto con la finalidad de prevenirlas y erradicarlas, es decir, en muchas instituciones 

educativas los educandos no toman conciencias sobre este problema. 

 
Según Henao (2005) la exposición reiterada e intencionada a maltratos físicos, 

psicológicos, burlas, insultos y otro tipo de conducta hacia un adolescente, ello puede 

ocasionar un quebrantamiento en su autoestima y esto afectar de manera significativa 

el concepto que tiene de sí mismo, y aún más si un adolescente está transcurriendo 

por una etapa de vulnerabilidad tal es el caso en las instituciones educativas. 

Incidiendo en la agresividad, los estudiantes muestran comportamientos 

negativos y significativos y esto se manifiesta en el autoconcepto físico. Uno de los 

más altos niveles de agresividad está relacionado con la mala percepción de su propia 

imagen corporal. Lo podemos decir que los escolares que más acoso sufren ellos son 

los que peor autoconcepto físico tienen (Gómez et al., 2013; Gómez-Mármol et al., 

2017). 

En tanto, según el reporte de Valdés y Carlos (2014) los escolares que sufren 

violencia tienen comportamientos notables de afectación emocional, complejidad 

para relacionarse con los demás con su grupo de pares, exclusión en el aula, también 

manifiestan ansiedad depresión, ello a causa del bajo autoconcepto que tiene de ellos 

mismos. 

Díaz (2016) quien encontró una relación inversa y de nivel bajo (rho=-0.27; 

p<0.05) entre acoso escolar y autoconcepto en adolescentes españoles de la ciudad 

de Cuenca. Así mismo, Rojas (2018) encontró una relación inversa y de nivel bajo 

(rho=-0.384; p<0.05) entre acoso escolar y autoconcepto en estudiantes de secundaria 

de Lima. De igual forma, Torres (2017) encontró una relación entre acoso escolar y 

autoconcepto en estudiantes de nivel primaria, en Ventanilla, encontrado una relación 

de tipo inversa (rho=-0.384; p<0.05). Mientras que Goicochea y Mayta (2017) 

también encontraron una relación de tipo inversa (rho=-0.169, (p<0.05) entre ambas 

variables en estudiantes de secundaria de la provincia de Celendín. Por último, Malca 

(2016) también encontró relación inversa (rho=-0.490; p<0.05) entre acoso escolar y 

autoconcepto en alumnos de secundaria, en Chiclayo. 

Un estudiante con bajo autoconcepto se percibe como mal estudiantes, se le 

hace complicado tener amistades, se siente maltratado y criticado en la familia, no 

cuida su aspecto físico, evita hacer deportes, alimentarse adecuadamente; es 

inseguro, y nervioso, elementos multidimensionales en su personalidad que no le 
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favorece al relacionarse con los demás adolescentes, y ello conlleva a querer encajar 

en los grupos de amigos, dañar físicamente y psicológicamente a los demás 

(Carrascosa et al., 2016; Varela et al., 2013). 

Estos datos nos muestran que los espacios donde permanecen la mayor del 

tiempo los niños y adolescentes, es un espacio cargado de violencia y esto 

posiblemente porque el espacio más grande que es el entorno social es también 

violento. 

Nos preocupa en realidad la escalada de la violencia en los últimos años porque 

se convierte en un problema social acuciante, caracterizado por un aumento tanto en 

la frecuencia como en la diversidad de los incidentes. 

Como futuros maestros no podemos mirar con indiferencia esta situación, por 

el contrario, sentimos la obligación de buscar alternativas de solución, proponer 

estrategias para asegurar un clima de convivencia pacífica sobre todo en la escuela 

porque es allí donde podemos hacer cambios y desde allí trabajar con los padres de 

familia para disminuir la violencia en los hogares. 

Nos interesa superar el clima de violencia que hay en la escuela y el colegio, 

porque de no hacerlo es muy difícil lograr un buen rendimiento o un buen desempeño 

de los estudiantes. Y aquí tal vez reside parte de la explicación del porque estamos tan 

mal en matemática, comunicación y ciencias como indican las evaluaciones censales. 

Habiendo realizado nuestras prácticas pre profesionales en el Colegio Juana 

Moreno ubicado en el distrito de Huánuco, notamos que en este lugar había rasgos 

de violencia escolar, expresado en bromas, burlas, mofas que si no se detiene pueden 

convertirse más adelante en insultos, agresiones verbales e incluso en agresiones 

físicas. Pero también notamos en muchos adolescentes comportamientos de 

frustración, de baja autoestima y poca valoración de sí mismo. 

Se sabe que la violencia socava el proceso educativo, el crecimiento 

socioemocional de un estudiante, su bienestar y el cumplimiento de sus derechos y 

responsabilidades. 

Para explicar con propiedad lo que está ocurriendo en el Colegio Juana Moreno, 

pretendemos levantar un estudio de tipo descriptivo correlacional, para conocer tres 

hechos; primero para saber el nivel de violencia escolar que existe en la institución, 

segundo, evaluar el autoconcepto que tienen los alumnos de la institución y tercero 

analizar el grado de relación que existe entre las variables 
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mencionadas. 

Por último, a partir de los resultados que se obtenga con la investigación, 

estaremos en condiciones de proponer acciones para detener la violencia escolar si 

lo hubiera o fortalecer el clima institucional en caso de no existir violencia escolar. 

 
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN GENERALES 

Y ESPECÍFICOS 

1.2.1. Problema general 

 
 

¿Qué relación existe entre la violencia escolar y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 
• ¿Qué relación existe entre la violencia física y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco? 

• ¿Qué relación existe entre la violencia verbal y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco? 

• ¿Qué relación existe entre la violencia psicológica y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Moreno - Huánuco? 

• ¿Qué relación existe entre la violencia social y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco? 

 
1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

 
• Identificar la relación que existe entre la violencia escolar y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio la 

Juana Moreno - Huánuco. 
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1.3.2. Objetivos específicos: 

 
• Identificar la relación que existe entre la violencia escolar en la dimensión 

violencia física y el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria 

en el Colegio Juana Moreno - Huánuco. 

• Identificar la relación que existe entre la violencia verbal y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco. 

• Identificar la relación que existe entre la violencia psicológica y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana 

Moreno- Huánuco. 

• Identificar la relación que existe entre la violencia social y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación teórica 

 
El estudio permite plantear un debate sobre el impacto de la violencia escolar 

en el rendimiento o desempeño académico de los estudiantes del nivel 

secundaria y a partir de ella, una propuesta para enfrentarla. 

 

1.4.2. Justificación práctica 

 
El estudio es muy concreto porque nos permite conocer el nivel de violencia 

escolar y el nivel de autoconcepto que está presente en el Colegio Juan Moreno, 

lo que nos conducirá a proponer estrategias concretas para enfrentarlo. 

 
1.4.3. Justificación metodológica 

 
Al culminar el estudio puede surgir una nueva forma de trabajo con alumnos 

que tienen bajo autoconcepto o con alumnos que han sufrido violencia escolar. 
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1.5. LIMITACIONES. 

 

El estudio se vio afectado en el aspecto de la recolección de información, básicamente 

en la veracidad de los datos por lo que se tuvo que poner mucho cuidado al momento 

de aplicar el instrumento. Otra de las limitaciones ha sido la poca experiencia en el 

campo de la investigación, lo que fue subsanado con la orientación de un asesor. 

 
1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 
Ha: Existe relación significativa entre la violencia escolar y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo del segundo de secundaria en el colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 

Ho: No existe relación significativa entre la violencia escolar y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

 
 

Ha1: Existe relación significativa entre la violencia física y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno 

- Huánuco. 

 
Ho1: No existe relación significativa entre la violencia física y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 

Ha2: Existe relación significativa entre la violencia verbal y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno 

- Huánuco. 

Ho2: No existe relación significativa entre la violencia verbal y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 
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Ha3: Existe relación significativa entre la violencia psicológica y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 
Ho3: No existe relación significativa entre la violencia psicológica y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 

Ha2: Existe relación significativa entre la violencia social y el autoconcepto 

en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio Juana Moreno 

- Huánuco. 

 
Ho2: No existe relación significativa entre la violencia social y el 

autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. Variable 1 

 

Violencia escolar. 

 
1.7.2. Variable 2 

 

Autoconcepto 
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1.8. DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE 1 

 

 

 

 

Violencia escolar 

 

Violencia física 
Alto 
Medio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

 

Violencia verbal 
Alto 
Medio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

Violencia psicológica 
Alto 
Medio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

 

Violencia social 
Alto 

Medio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

VARIABLE 2 

 

 

 

 

 
Autoconcepto 

Autoconcepto 

académico 

Alto Promedio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

 

Autoconcepto social 
Alto Promedio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

 

Autoconcepto físico 
Alto 
Promedio 
Bajo 

 

Cualitativa 
 

Ordinal 

Autoconcepto personal 
Alto 

Promedio 
Bajo 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 
 

A nivel internacional 

En Chile, Madrid & Gómez (2023, p. 21) llevaron a cabo un estudio donde indica: 

Este estudio tiene como objetivo aportar a la comprensión de la relación entre 

la condición de doble excepcionalidad (2e) y el autoconcepto en estudiantes 

escolares. Se realizó una revisión sistemática de la literatura con base en el 

método PRISMA a través del análisis de artículos empíricos obtenidos a partir 

de diversas bases de datos electrónicas. Los hallazgos indican que los 

estudiantes escolares construyen su autoconcepto general en relación con 

vivencias que se encuentran estrechamente relacionadas con su condición. A 

pesar de ser capaces de identificar tanto sus fortalezas como sus debilidades 

sociales y académicas, existe la tendencia a desarrollar un autoconcepto general 

negativo, esto como resultado de experiencias desfavorables relacionadas a la 

incomprensión en el contexto educativo y la ausencia de medidas óptimas para 

su adaptación social y académica. Se destaca la necesidad de realizar nuevas 

investigaciones empíricas que indaguen a fondo en la situación del 

autoconcepto en estudiantes y, especialmente en el contexto Latinoamericano. 

Es imprescindible que los profesionales de la psicología se instruyan en la 

materia a fin de otorgar acompañamiento psicológico a los estudiantes 

escolares, con el objetivo de incidir en la mejora de su autoconcepto y, por 

consiguiente, en la mejora de su bienestar personal. 

En Colombia, Bedoya (2023, p. 9) desarrolló una investigación donde informa: 

Esta investigación tuvo como punto de partida el autoconcepto y sus diferentes 

dimensiones (sociales, académica/profesionales, emocionales, familiares y 

físicas) en estudiantes del grado quinto de una institución educativa pública de 

la ciudad de Medellín, con el ánimo de rastrear las características que presentan 

cada una de ellas en los estudiantes. Para ello, se realizó un estudio cuantitativo. 

Las hipótesis se plantearon como proposiciones convertidas en datos que 

demuestran relaciones funcionales entre las variables analizadas; además, se 

implementaron técnicas estadísticas que sirvieron de apoyo en el análisis y 
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manejo de la información, como el muestreo no probabilístico estratificado. 

Igualmente, para la evaluación del autoconcepto se contó con el cuestionario 

AF-5, con el que se midieron las cinco dimensiones expuestas con anterioridad. 

Finalmente, la información a propósito del rendimiento académico se obtuvo 

gracias a información de segunda fuente de la institución. Los resultados 

permitieron evidenciar que el autoconcepto académico presenta distribuciones 

en los deciles bajos y el autoconcepto emocional en los deciles medios, lo que 

se ve reflejado en el ciclo vital en el que están los estudiantes. En esta misma 

línea, se observaron características particulares en la descripción de las otras 

dimensiones, que permitirán generar insumos de trabajo en futuras 

investigaciones al interior de los centros educativos con el ánimo de producir 

estrategias de prevención y promoción para aquellos estudiantes que realizan 

una transición de primaria a secundaria. 

En México, Sevilla et al. (2021, p. 223) ejecutaron un estudio donde informan: 

El estudio buscó identificar los factores personales que se constituyen en 

barreras para el aprendizaje del estudiantado de las preparatorias estatales de 

Yucatán. Se desarrolló con el paradigma cuantitativo, con alcance correlacional. 

Las personas participantes fueron el estudiantado de primer año del ciclo escolar 

2017-2018 (2599) y sus docentes (163). La recolección de información fue 

mediante un cuestionario aplicado al estudiantado, que indagó sobre su 

autoconcepto, expectativas, sentido de vida y antecedentes escolares; así como 

un guion para los grupos de enfoque con el profesorado, que identificó las 

barreras que se les presentan para lograr que sus estudiantes aprendan. El 

análisis de las relaciones se dio a través del coeficiente de correlación de 

Pearson, el estudio de los indicadores de cada factor y el análisis del discurso 

del profesorado. Los resultados señalan que entre las limitantes del aprendizaje 

se encuentran los bloqueos que el propio estudiantado erige, al no reconocer sus 

capacidades o desvalorarlas (autoconcepto negativo); así como su falta de metas 

hacia dónde dirigir sus acciones, propiciando un bajo compromiso al no 

encontrar sentido a los aprendizajes (sentido de vida). Esto evidencia fallas en 

la implementación del modelo educativo, al infravalorarse la formación para la 

vida en favor de la adquisición de conocimientos. Se resalta la necesidad de 

formar al personal docente en la manera de retroalimentar, el reconocimiento de 

las potencialidades y en la aplicación de estrategias que formen para la vida; 
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para que sea capaz de enriquecer el proceso formativo a partir de estos 

elementos. 

En Colombia, García & Puerta (2020, p. 27) realizaron un estudio donde informan: 

El presente estudio tiene como objetivo identificar la relación existente entre el 

autoconcepto y el uso de la red social Facebook. La muestra fue constituida por 

570 participantes, 47,71% adolescentes y 52,28% jóvenes colombianos, a 

quienes se les administró en línea: el cuestionario de datos socio- demográficos, 

la Escala Tetradimensional del Autoconcepto APE y la escala de adicción a 

Facebook BFAS. Los resultados revelaron que el 32,5% de la muestra tenía un 

bajo uso de Facebook, el 17,5% uso moderado, el 25,7 % uso problemático y el 

24,2% uso adictivo. El bajo uso de Facebook se asocia con una mayor 

valoración de autoconcepto, mientras que en el uso adictivo la valoración del 

autoconcepto es menor. En conclusión, los datos aportan evidencia para 

comprender la relación entre la dependencia a Facebook y menor valoración del 

autoconcepto, ocasionado quizá por la frustración al no alcanzar las metas 

propuestas, la poca independencia en la vida, la deficiente autoconfianza y una 

imagen deteriorada. 

A nivel nacional 

En Lima-Perú, Gutiérrez et al. (2024, p. 10) realizaron un estudio donde informan: 

En este estudio se investigó las relaciones entre las variables autoconcepto 

académico y expectativas de futuro. La muestra la conformaron 127 estudiantes, 

de ambos sexos, entre 16 y 19 años de edad. Para medir las variables aplicó la 

subescala de autoconcepto académico de la escala de autoconcepto (AF5) de 

García y Musito (2001) y, la escala de expectativas de futuro en la adolescencia 

(EEFA) de Sánchez & Verdugo (2016). Se trabajó con un enfoque cuantitativo 

y, el diseño de investigación fue descriptivo correlacional. Se encontró 

relaciones significativas entre las variables de estudio, así como entre la variable 

autoconcepto académico y las dimensiones de la variable expectativas de futuro. 

Se concluyó que los estudiantes del estudio mostraron adecuadas condiciones 

subjetivas para lograr con éxitos sus expectativas de futuro. 

En Lima-Perú, Franco y Ulfe (2024, p. viii) ejecutaron un estudio donde informan: 

Conocidas circunstancias problemáticas ocurridas en la Institución Educativa 

elegida, nos propusimos investigar respecto a determinar la relación que existe 

entre la satisfacción con la imagen corporal y el autoconcepto en alumnas del 
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tercer año de secundaria, 2023. La investigación fue de tipo básico, no 

experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 

161 alumnas que representa al 100% de la población. Se les aplicó las escalas 

IMAGEN de Solano y Cano y AF 5 de García y Musitu. Los resultados 

demostraron la existencia de relación negativa y estadísticamente significativa 

(p<0.05) entre imagen corporal y autoconcepto; entre insatisfacción cognitivo 

emocional y autoconcepto; entre insatisfacción perceptiva y autoconcepto; y 

entre insatisfacción conductual y autoconcepto. Aceptándose la hipótesis 

general, así como las hipótesis específicas del estudio y rechazándose la 

hipótesis nula. Señalando a nivel psicológico que, cuanto mayor es la 

insatisfacción con la imagen corporal, la insatisfacción cognitivo - emocional, 

la insatisfacción perceptiva y la insatisfacción conductual, menor sería el 

autoconcepto en las participantes. 

En Tacna- Perú, Yupanqui (2023, p. xiii) desarrolló una investigación donde informa: 

El presente estudio tiene como finalidad establecer la relación entre las 

dimensiones del autoconcepto y la motivación académica en estudiantes de 

segundo a quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. 

Odría, Tacna 2022. El tipo de investigación según el enfoque es cuantitativo, en 

cuanto a su finalidad es básica y según el nivel de conocimiento es relacional. 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, transversal y de alcance 

correlacional. Se utilizó la técnica de encuesta para la recolección de datos 

siendo los instrumentos: la adaptación psicométrica realizada por Rioja (2015) 

del Cuestionario de Autoconcepto de Garley (CAG) y la adaptación desarrollada 

por Torres (2018) de la Escala de Motivación Académica (EMA). La población 

fue de 465 estudiantes, siendo la muestra de 212 participantes, entre 12 a 17 

años. Los resultados encontrados evidencian que si existe relación entre las 

dimensiones del autoconcepto y la motivación académica: autoconcepto físico 

(r=0.176; p=0.01), autoconcepto social (r=0.212; p=0.002), autoconcepto 

familiar (r=0.199; p=0.004), autoconcepto intelectual (r=0.315; p=0.000), 

autoconcepto personal (r=0.231; p=0.001) y sensación de control (r=0.208; 

p=0.002). 

A nivel local 

En Huánuco – Perú, Bonifacio (2022, p. 3) desarrolló un estudio donde informa: El 

objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que 
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existe entre la violencia escolar y la autoestima en estudiantes de educación 

secundaria de Ayacucho, 2021. El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo 

básica, nivel correlacional con diseño no experimental transversal – descriptivo 

correlacional. La población estuvo integrada por 120 estudiantes de educación 

secundaria; mientras que, la muestra de estudio estuvo constituida por 110 

estudiantes del primer al quinto grado de educación secundaria. La técnica de 

estudio fue la encuesta y los instrumentos de autoestima y violencia escolar. Los 

resultados mostraron que existe relación entre la violencia escolar y la 

autoestima, según el valor de Tau_b de Kendall (𝑡𝑏 = 0.431) moderada 

correlación; y el nivel de significancia (p = 0.001 < 0.05), p es menor a 0,05, así 

mismo existe relación significativa baja entre la violencia escolar con las 

dimensiones, personal, social y afectiva de la autoestima, en cuanto a la 

frecuencia de violencia escolar en la muestra de estudio se encontró que el 60% 

estudiantes a veces han sufrido violencia escolar; 36.4% han sufrido siempre; 

mientras que, 3.6% de los mismos nunca fueron víctima de violencia escolar. 

En relación a los niveles de autoestima el 39% se ubicaron en el nivel superior, 

el 37% nivel medio y el 24% nivel bajo de autoestima. 

En Huánuco – Perú, Carlos et al. (2021, p. iv) realizaron una investigación donde 

informan: 

 
Este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el autoconcepto y la 

adicción a los videojuegos en estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución 

Educativa Pública de Huánuco. La investigación fue de tipo cuantitativa, analítica, 

transversal, con diseño correlacional en una población muestral de 155 estudiantes de 

sexto grado de primaria, se aplicó como técnica la encuesta y como instrumentos la 

Escala de Autoconcepto y el Test de Dependencia a los Videojuegos. El análisis 

estadístico de datos se efectuó con el programa estadístico SPSS 23.0 y la prueba de 

hipótesis se realizó con el coeficiente de correlación de Spearman con un p<0.05. Los 

resultados evidenciaron que, en cuanto al autoconcepto, 60,6% de estudiantes tuvieron 

autoconcepto promedio, 28,4% autoconcepto bajo y 11,0% autoconcepto alto; respecto 

a la adicción a los videojuegos, 42,6% presentaron adicción moderada, 37,4% tuvieron 

adicción severa y 20,0% mostraron adicción leve. Se encontró alta correlación negativa y 

significativa entre el autoconcepto y la adicción a los videojuegos en estudiantes de 

educación primaria [Rho = – 0,777; p = 0,000]. También se encontró correlación 
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significativa entre el autoconcepto académico (p = 0,000) autoconcepto social (p = 

0,000) autoconcepto emocional (p = 0,000), autoconcepto familiar (p = 0,000), 

autoconcepto físico (p = 0,000) y la adicción a los videojuegos en la muestra de estudio. 

Se concluye afirmando que existe relación significativa entre el autoconcepto y la 

adicción a los videojuegos en los estudiantes de sexto grado de primaria. 

 
Y, en Huánuco – Perú, Anaya (2019, p. 6) en su estudio desarrollado nos dice: De 

acuerdo al planteamiento del problema su investigación fue realizada con el 

objetivo: determinar el nivel de victimización de la violencia escolar que existe 

en los estudiantes del quinto año de secundaria del turno mañana y tarde de la 

I.E Javier Pulgar Vidal, Amarilis 2018. En su investigación se han utilizaron los 

siguientes materiales y métodos: fue una investigación tipo 

descriptivo,prospectivo, transversal; su muestra de estudio estuvo conformado 

por 55 escolares de ambos sexos del quinto año de secundaria. Para la 

recolección se los datos se utilizó el cuestionario (Escala de Convivencia 

Escolar). De esta forma obteniendo los siguientes resultados. Es mayor al 51% 

el nivel de victimización de la violencia escolar que existe en los estudiantes del 

quinto año de secundaria del turno mañana y tarde de la I.E Javier Pulgar Vidal, 

Amarilis. Con una prueba (x%=2.7<51%). Conclusiones: un porcentaje 

promedio general de 76.4% estudiantes estudiados presentaron un nivel leve de 

victimización a consecuencia de la violencia escolar que existían en la 

institución y, el 23.6% presentaron un nivel moderado. 

 
2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Teoría de la interacción social 

 
 

Enfatiza la naturaleza interactiva de la conducta humana y cree que el 

comportamiento agresivo es el resultado de la interrelación entre las 

características personales de una persona y las condiciones del contexto social 

circundante. De todas las miradas teóricas discutidas hasta ahora, esta pone el 

mayor énfasis en el contexto ambiental y social más cercano a la persona en el 

comportamiento, y también enfatiza la naturaleza bidireccional de la interacción: 

el entorno afecta a la persona, que a su vez afecta el medio ambiente (Ramos, 
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2007). 

El papel del entorno familiar y escolar se considera decisivo para explicar los 

problemas de comportamiento en la adolescencia. Por lo tanto, los déficits de 

vinculación familiar, las relaciones de baja calidad entre padres e hijos, los 

problemas de exclusión social de los pares y las relaciones con pares desviados 

son factores extremadamente importantes que aumentan la probabilidad de que 

los jóvenes adopten conductas violentas. (Ramos, 2007). 

 
2.3. BASES CONCEPTUALES 

 

2.3.1. Autoconcepto 

2.3.1.1. Definiciones 

 
 

Es la forma en que una persona se define a sí misma, y se supone que esta 

comprensión de sí misma coopera en el crecimiento social y emocional, el 

desarrollo cognitivo, la construcción de conocimientos y el uso de métodos muy 

específicas. (Musitu y García, 2001). 

De igual forma Ramos (2009) Señala que tiene que ver con un conjunto de 

pensamientos y sentimientos porque se ven a sí mismos como un solo objeto. 

Piense en el concepto de uno mismo como algo que pertenece a una persona como 

ser físico, social y espiritual. Además, Penado & Rodicio (2017) explica el 

autoconcepto como la forma en que cada persona se percibe a sí misma, es decir, 

actitudes, sentimientos y conocimientos relacionados con sus capacidades, 

destrezas, apariencia y aceptación social. Aunque las primeras aproximaciones al 

autoconcepto lo definían como una estructura única, indivisible y global, hoy en 

día se acepta generalmente que el autoconcepto es un concepto jerárquico y 

multidimensional. 

 
2.3.1.2. Dimensiones 

 
• Autoconcepto académico 

 
García y Musitu (2001) se refiere a la forma en que los jóvenes perciben las 

características de desarrollo de su rol como aprendices. Se puede concluir que 

tienes una visión clara de lo que quieres lograr en el futuro, sin importar cuántos 
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obstáculos se presenten en tus proyectos de vida. Los estudiantes a menudo 

consideran el apoyo de los medios de su grupo para moldear su autoconcepto 

académico, y los profesores y compañeros de clase desempeñan un papel 

invaluable en la progresión de su autoconcepto. 

 

• Autoconcepto social 

 
Es la manera de observar que todo adolescente en el desarrollo de su 

desenvolvimiento en las relaciones sociales. Esta dimensión viene determinada por 

dos ejes principales: en primer lugar, el relacionado con la red social de la persona 

y su disponibilidad o dificultades para mantenerla o ampliarla. En segundo lugar, 

se asocia con excelentes cualidades en las relaciones interpersonales. Por otro lado, 

Rodrigo (2004) manifiesta que se asocia con prácticas de socialización de respeto, 

comprensión y ayuda, y viceversa, con limitaciones, pereza e insensibilidad. 

 
• Autoconcepto físico 

 
Se refiere a la forma en que los jóvenes perciben su forma corporal y su atractivo 

físico y se desarrolla según dos ejes principales. Primero, tiene que ver con los 

hábitos de ejercicio en entornos sociales. En segundo lugar, se refiere a tu 

apariencia, si eres atractivo, si te sientes bien, si te consideras elegante. Una buena 

autoimagen física significa que te ves físicamente feliz, cuidas bien tu cuerpo, 

practicas un deporte que te atraiga y te sientes feliz y exitoso haciéndolo. También 

se relaciona positivamente con la salud física, el desarrollo del autocontrol, la 

apreciación de bienestar, la motivación para triunfar, el buen rendimiento deportivo 

y la inclusión en la sociedad y la escuela. (Musitu y García, 2001). 

 
• Autoconcepto personal 

 
Se refiere a la visión que cada persona tiene de su existencia personal. El 

autoconcepto personal ha recibido menos atención en la investigación psicológica 

que el autoconcepto académico, físico y social. Resalta al menos cuatro aspectos 

importantes: autoconcepto emocional y afectivo, autoconcepto ético y moral, 

autoconcepto autorealizador y autoconcepto autónomo. (Infante & Goñi, 2009). 
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2.3.2. Violencia escolar 

 

2.3.2.1. Definiciones. 

 
Díaz (2005) define como un conjunto de acciones intencionadas que pueden derivar 

en hostilidad, violencia física, verbal o incluso sexual, daños a la propiedad, falta 

de respeto, etc., que una persona puede estar expuesta en un ambiente escolar. 

Álvarez et al. (2011), indica que el acoso escolar es una actividad maliciosa 

destinada a dañar la escuela y que puede ser cometido por cualquier persona en la 

escuela. También definen la violencia escolar como una conducta abusiva que causa 

daño y afecta negativamente el rendimiento académico de la víctima, mientras que 

los estudiantes pueden sufrir alteraciones del sueño, pérdida de apetito, ansiedad, 

baja autoestima y mayor susceptibilidad a depresión. 

 
2.3.2.2. Dimensiones. 

 
 

• Violencia física 

 

Esto se aplica a cualquier negligencia o conducta que cause sufrimiento, lesiones 

personales o incluso la muerte. Puede ser causado por golpes, empujones, uso de 

armas de fuego, lanzamiento de objetos, objetos punzantes, etc. (Vizcarra, 2011). 

 
• Violencia verbal 

 

Álvarez et al. (2012) señalan que es una expresión hostil que utiliza el lenguaje 

como único medio, más frecuentemente en los grupos de mujeres, en forma de 

rumores infundados, etiquetas indirectas, calumnias, mientras que en los grupos de 

hombres es el uso de malas palabras, los insultos son comunes y directos teniendo 

consecuencias psicoemocionales a largo plazo. 

 
• Violencia psicológica 

 

Se manifiesta en forma de indiferencia y abuso verbal con el objetivo de buscar el 

control sobre la persona afectada, reduciendo su autonomía y bienestar y creando 

sujeción emocional. (Vizcarra, 2011). 
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• Violencia social 

 

Se caracteriza por una conducta conocida como discriminación intencional en la que 

una persona evita implícitamente el contacto con otro educando, se manifiesta a 

través del rechazo y el desprecio, y suele ser una característica bien definida asociada 

a un estudiante en particular que se refiere a una característica física que se considera 

por defecto, que puede ser facial, corpórea, en la expresión del lenguaje, convivencia 

académica, que puede ser en cuanto a su modo de vestir, color de tez, entre otras 

características, lo que se expone de manera humillante (Álvarez et al., 2012). 

 
2.4. BASES EPISTEMOLÓGICAS, FILOSÓFICAS Y ANTROPOLÓGICAS 

 

2.4.1. Bases epistemológicas 

 
 

Las complicaciones inherentes a la investigación sobre la violencia escolar, 

informan investigadores del tratado (Abramovay, 2015; Kaplan y Di Napoli, 2017) 

esto se desprende tanto de los sujetos de interacción como del contexto educativo 

considerado. Un aspecto esencial está relacionado con la variación de la 

representación social de la infancia, es decir, la edad de la inocencia como etapa de 

la democracia y la escuela como espacio de paz. (Charlot, 2002; Abramovay 2005; 

Kaplan, 2006). 

Los cambios en las concepciones de la violencia, a raíz de los cuales prevalecen 

imágenes, grafías y creencias que no llevan implícita siempre la agresión física, 

también influyen de forma significativa en las matrices heterogéneas que pululan 

sobre este fenómeno. A dicha realidad, se interconectan, de forma directa e 

indirecta, los sistemas socioeconómicos, políticos, culturales y tecnológicos que 

abrazan cada sociedad, pero no siempre se expresan dentro de los escrutinios 

explicativos del tema (Cala, 2022). 

Desde una perspectiva de las ciencias sociales, la urgencia de aprender la violencia 

escolar coincide muchas veces con la gravedad del daño físico o psicológico 

infligido al sujeto durante la interacción. Al mismo tiempo, el abordaje iterativo y 

diverso del tema permite advertir sobre grietas y cambios relacionados en las 

condiciones escolares, donde la violencia juega un papel central. (Cala, 2022). 
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2.4.2. Bases filosóficas 

 
El devenir de la humanidad ha estado asociada a la recreación de diversos 

momentos en los que educación, sistemas educativos y violencia estuvieron 

estrechamente relacionados y donde a lo largo de los siglos se reconocieron 

diferencias en los diversos contextos sociales y culturales que conforman las 

culturas occidental y oriental, principales víctimas de esta violencia siendo niñas y 

niños. (Cedeño, 2020). 

En Estados Unidos 1871, la sociedad protectora de animales informó por primera 

vez que muchos niños sufrían abusos sexuales y físicos por parte de sus padres y 

cuidadores, pero desde entonces hasta bien entrado el siglo XX, las palizas, la 

humillación y el aislamiento se utilizaron a menudo como herramientas de 

entrenamiento, enseñanza y disciplina. (Álvarez, 1997). 

Las obras clásicas del marxismo del siglo XIX demuestran que el contenido y los 

métodos de la educación difieren según los diversos desarrollos socioeconómicos, 

lo que ayuda a aclarar la naturaleza social de la educación y sus peculiaridades 

históricas de clase y tiene una influencia muy valiosa sobre pedagogía social, 

otorgándole un comportamiento y capacidades a las personas para cambiar su 

entorno de vida. (Cedeño, 2020). 

En cuanto, Konstantinov (1984) Afirmó, que "la concepción marxista del mundo y 

el método dialéctico marxista le dieron la posibilidad a la ciencia pedagógica de 

resolver, sobre una base científica, los complicados problemas de la Pedagogía". (p. 

12) 

A fines del siglo XIX y principios del XX, gracias al desarrollo de la economía 

social, la ciencia y la tecnología, especialmente en los países europeos, así como a 

nuevas ideas filosóficas y psicológicas (tendencias empirismo, positivismo, 

pragmatismo), así como críticas a las escuelas tradicionales. Esta filosofía de 

enseñanza centra el interés en los estudiantes y los considera como sujetos activos 

de la educación, lo que le da un gran papel al aprendizaje, porque considera la 

educación como un proceso social que puede cambiar a las personas y el mundo 

que las rodea. (Álvarez, 1997). 

Diferentes formas de violencia afectan la educación y, de hecho, la violencia en la 

educación o educación violenta también existe en América Latina, porque en el 

momento de la llegada de los colonos existían tres grandes civilizaciones: la 
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civilización maya, la civilización azteca y la civilización inca. Todas estas 

civilizaciones eran propietarias de esclavos y, aunque compartían algunas 

características de desarrollo económico, la educación de cada grupo social era 

diferenciada, sexista y llena de rasgos religiosos manifiestos, y en cada civilización 

los hombres eran entrenados en artes marciales para protegerse y mantener lo social 

estado. En el caso de los aztecas, el castigo cruel podía llevar a la muerte. (Lugones 

& Ramírez, 2017). 

No se puede negar que la violencia escolar es una realidad histórica y actual en todas 

las instituciones educativas, en algunas escuelas, los índices son mayores y en otras 

menores, pero de todos modos existe y lamentablemente se está volviendo más 

popular en los últimos años. (Cedeño, 2020). 

 
2.4.3. Bases antropológicas 

 
El progreso de socialización en las escuelas expande la cultura dominante y 

tradicionalmente ayuda a los individuos a integrarse en el entorno social y, por tanto, 

en el mundo del trabajo. Este proceso complejo, delicado y contradictorio enfrenta 

inevitablemente la resistencia de individuos y grupos. Diferentes ideas, valores e 

intereses a menudo conducen a enfrentamientos entre los participantes en 

intercambios tácitos y directos. 

El elemento cultural se manifiesta en el castigo corporal a niños y niñas y el derecho 

de los hombres a controlar a sus esposas, es una práctica cultural socialmente 

aceptada. (Buvinic et al., 1999), donde sobresale la cultura machista. Uno de los 

hallazgos más comunes en las investigaciones sobre la violencia es que los hombres 

emplean la violencia con mayor frecuencia y gravedad que las mujeres. (Rutter et 

al., 1998), diferencia que se manifiesta desde la infancia en cualquier entorno, 

incluido el educando (Olafsen & Viemero, 2000; Olweus, 1993; Whitney & Smith, 

1993), y está directamente relativo con los estereotipos masculinos tradicionales 

donde el valor masculino se asocia con la dominación, el control absoluto y la 

violencia. 

Por tanto, es comprensible que la violencia siga propagándose y multiplicándose no 

sólo en las familias sino también en otros ámbitos como la sociedad y las escuelas. 

Las concepciones erróneas de género todavía favorecen a los hombres sobre las 

mujeres y dictan lo que deben o pueden hacer, y ellos siguen siendo responsables 
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de las tareas de reproducción y producción, que en algunos casos implican violencia 

y abuso contra ellos y sus hijos e hijas. Estas situaciones muestran condiciones de 

violencia estructural, porque la estructura social en sí misma es opresiva, 

explotadora o alienante, perjudicial para el bienestar humano. (Galtung, 1998). A la 

violencia se une la violencia cultural, un conjunto de mitos, de gloria y traumas, una 

estructura social que sustenta una variedad de creencias. (Ayala, 2015). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1. ÁMBITO 

 
El estudio se realizó en el Colegio Juana Moreno ubicado en el distrito, 

provincia y departamento de Huánuco que es una ciudad ubicada en la parte 

norcentral del Perú y se llevará a cabo durante el año académico de 2023. 

 

3.2. POBLACIÓN 

 
 

La población en una tesis se refiere al conjunto de personas, objetos o 

elementos que poseen características comunes y sobre los cuales se desea realizar 

un estudio o un análisis. En otras palabras, la población es el universo (todo) del 

cual se extraerá una muestra representativa para obtener información y generar 

conclusiones. La población de estudio estuvo integrada por todos los alumnos 

matriculados en el nivel secundaria durante el año 2023, que en total fueron 128 

estudiantes. 

 
3.2.1 Criterios de selección: 

 
 

Dentro de los criterios de inclusión consideramos: 

 
• Estudiantes de segundo grado de secundaria 

 
• Estudiantes con consentimiento informado de sus padres. 

 

Los criterios de exclusión fueron: 

 
• Estudiantes con permiso temporal. 

 
• Estudiantes con problemas de salud. 

 
3.2.2 Tiempo del estudio 

 
 

El periodo del estudio fue durante el año 2023. 
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3.3. MUESTRA 

 

3.3.1 Unidad de análisis 

 

Estudiantes. 

 

3.3.2 Tamaño de muestra 

 

En la presente investigación la muestra fue no probabilística, debido a que se 

trabajó con los estudiantes del turno mañana que abarcó un total de 67 

estudiantes. 

 
3.3.3 Muestreo 

 

No fue necesario. 

 
 

3.4. NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

 

3.4.1. Nivel de estudio 

 
 

El estudio se ubicó en el nivel relacional, debido a que se buscó la relación o 

influencia de la variable 1 hacia la variable 2. 

 
3.4.2. Tipo de estudio 

 
 

Según las características del problema de investigación, a la formulación del 

problema y los objetivos definidos, el estudio fue de tipo observacional. 

En función a la ocurrencia de los hechos fue de tipo prospectivo ya que fue 

necesario establecer los puentes de información actuales y de aquí en adelante. 

De acuerdo con el período de tiempo, el estudio fue de tipo transversal, porque 

se tuvo en cuenta una cohorte durante la investigación. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El diseño empleado en el trabajo de investigación fue el Diseño Correlacional, según el 

siguiente esquema: 

X 

 
 

M r 

 
 

Y 

 
 

Donde: 

 
M = Población y Muestra 

X =Variable 1 

y = Variable 2 

r= La relación probable entre las variables 

 

 
 

3.6. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.6.1. Métodos 

 
 

Estuvo basada en un conjunto de estrategias, procedimientos y técnicas que se 

emplearon en la recopilación de informaciones y posibles evidencias, que luego 

pasaron por un proceso de análisis y valoración, con el objetivo de hallar datos 

novedosos o generar una mejor comprensión acerca de algún problema de la realidad. 

El método que se usó fue el método inductivo deductivo y el método estadístico con 

enfoque cuantitativo. 

 
3.6.2. Técnicas 

 
 

Se utilizó la técnica de encuesta. 
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3.6.3. Instrumentos 

 
 

a. Escala de Likert. 

Se utilizó para el recojo de información de la violencia escolar en las 

dimensiones de violencia física, verbal, psicológica y social, que constó de 12 

ítems con respuestas de Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. 

 
Los rangos establecidos fueron: 

Violencia escolar 

Alto 45 a 60 

Medio 28 a 44 

Bajo 12 a 27 

 

Violencia física 

Alto 12 a 15 

Medio 7 a 11 

Bajo 3 a 6 

 
 

Violencia verbal 

Alto 12 a 15 

Medio 7 a 11 

Bajo 3 a 6 

 
 

Violencia psicológica 

Alto 12 a 15 

Medio 7 a 11 

Bajo 3 a 6 

 
 

Violencia social 

Alto 12 a 15 

Medio 7 a 11 

Bajo 3 a 6 
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b. Cuestionario de Autoconcepto. 

Cuestionario de 34 ítems, el cual estuvo basado en una escala de Likert 5, que va 

desde Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. 

Los rangos establecidos fueron: 

 
 

Autoconcepto 

Alto 125 a 170 

Promedio 79 a 124 

Bajo 34 a 78 

 

Autoconcepto académico 

Alto 34 a 45 

Promedio 21 a 33 

Bajo 9 a 20 

 
 

Autoconcepto social 

Alto 34 a 45 

Promedio 21 a 33 

Bajo 9 a 20 

 
 

Autoconcepto físico 

Alto 34 a 45 

Promedio 21 a 33 

Bajo 9 a 20 

 
 

Autoconcepto personal 

Alto 26 a 35 

Promedio 16 a 25 

Bajo 7 a 15 
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3.7. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
 

Los dos instrumentos fueron validados por juicio de expertos que en total fueron 

cinco de ellos, donde por unanimidad indicaron su aplicación inmediata. Respecto 

a la confiabilidad de los instrumentos, a partir de la técnica de Alfa de Cronbach, la 

escala de Likert de violencia escolar obtuvo un valor de 0,830 y el cuestionario de 

autoconcepto de 0,853, ambos con alta confiabilidad. 

 
3.8. PROCEDIMIENTO 

 
 

Los procedimientos efectuados para el desarrollo del trabajo de investigación fueron: 

a) Coordinación con el directivo de la institución educativa. 

 
 

b) Capacitación a encuestadores para la recolección de datos. 

 
 

c) Ejecución de prueba piloto. 

 
 

d) Recolección de datos propiamente dicho en el tiempo programado según 

cronograma. 

e) Control de calidad de la información. 

 
 

f) Proceso de análisis e interpretación de datos. 

 

 
 

3.9. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

En cuanto a la tabulación de datos consideraron las siguientes fases: 

 
• Revisión de los datos, donde se tuvo en cuenta el control de calidad de los datos, 

con el fin de poder hacer las correcciones pertinentes. 

• Codificación de los datos. Se transformó en códigos numéricos de acuerdo a las 

respuestas esperadas en el instrumento, según las variables del estudio. 

• Clasificación de los datos. Se realizó de acuerdo con el tipo de variables y sus 

escalas de medición. 
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• Presentación de datos. Se presentó los datos en tablas académicas y en gráficos 

según las variables en estudio. 

Dentro del análisis de datos, se tuvieron en cuenta: 

 
a. Análisis descriptivo 

 
Se realizó un análisis descriptivo a través de las medidas de frecuencia y 

porcentajes. 

 

b. Análisis Inferencial. 

 
Para la contratación de las hipótesis se utilizó la Prueba de correlaciones de Pearson 

para establecer la relación entre las dos variables en estudio y con una probabilidad de 

p < de 0,05, para establecer esta esta prueba estadística se empleó una Prueba de 

normalidad a través de la Prueba Kolmogorov- Smirnov. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó el Paquete Estadístico SPSS versión 25,0 para Windows. 

3.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Respecto al cumplimiento de las consideraciones éticas, se empleó un consentimiento 

informado para los padres de los participantes. 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADO 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1.1. Características de violencia escolar 

 
Tabla 01. Violencia física en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Violencia física Frecuencia % 

Alto 7 11,7 

Medio 42 70,0 

Bajo 11 18,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Escala. 

 

 

 
 

Gráfico 01. Porcentaje de estudiantes según violencia física del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 

 
Respecto a la violencia física en los estudiantes del segundo de secundaria en estudio, se 

encontró que la mayoría del 70,0% manifestaron violencia de nivel medio, seguido de 

nivel bajo con el 18,3% y algunos del 11,7% revelaron violencia alta. 
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Tabla 02. Violencia verbal en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 

 
 

Violencia verbal Frecuencia % 

Alto 30 50,0 

Medio 26 43,3 

Bajo 4 6,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Escala. 

 

 

 
 

Gráfico 02. Porcentaje de estudiantes según violencia verbal del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 
En relación a la violencia verbal en los estudiantes del segundo de secundaria en estudio, 

se encontró que la mayoría del 50,0% manifestaron violencia de nivel alto, seguido de 

nivel medio con el 43,3% y pocos del 6,7% revelaron violencia baja. 



41  

Tabla 03. Violencia psicológica en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 
 

 
 

Violencia psicológica Frecuencia % 

Alto 10 16,7 

Medio 41 68,3 

Bajo 9 15,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Escala. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03. Porcentaje de estudiantes según violencia psicológica del Colegio Juana 

Moreno – Huánuco 2023 

 
Concerniente a la violencia psicológica en los estudiantes del segundo de secundaria en 

estudio, se encontró que la mayoría del 68,3% manifestaron violencia de nivel medio, 

seguido de nivel alto con el 16,7% y algunos del 15,0% revelaron violencia baja. 
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Tabla 04. Violencia social en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio Juana 

Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Violencia social Frecuencia % 

Alto 9 15,0 

Medio 38 63,3 

Bajo 13 21,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Escala. 

 

 

 
 

Gráfico 04. Porcentaje de estudiantes según violencia social del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 
Con respecto a la violencia social en los estudiantes del segundo de secundaria en estudio, 

se encontró que la mayoría del 63,3% manifestaron violencia de nivel medio, seguido de 

nivel bajo con el 21,7% y algunos del 15,0% declararon violencia alta. 
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Tabla 05. Violencia escolar en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Violencia escolar Frecuencia % 

Alto 8 13,3 

Medio 47 78,3 

Bajo 5 8,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Escala. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 05. Porcentaje de estudiantes según violencia escolar del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 

 

 

En general, respecto a la violencia escolar en los estudiantes del segundo de secundaria 

en estudio, se encontró que la mayoría del 78,3% declararon violencia de nivel medio, 

seguido de nivel alto con el 13,3% y algunos del 8,3% dijeron violencia bajo. 
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4.1.2. Características de autoconcepto 

 
 

Tabla 06. Autoconcepto académico en estudiantes del segundo de secundaria del 

Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Autoconcepto académico Frecuencia % 

Alto 22 36,7 

Promedio 37 61,7 

Bajo 1 1,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario.   

 

 

 

Gráfico 06. Porcentaje de estudiantes según autoconcepto académico del Colegio Juana Moreno 

– Huánuco 2023 

 

 

 

Referente al autoconcepto académico en los estudiantes del segundo de secundaria en 

estudio, se encontró que la mayoría del 61,7% expresaron autoconcepto de nivel 

promedio, seguidos con el 36,7% de nivel alto y solo uno manifestó de nivel bajo. 
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Tabla 07. Autoconcepto social en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Autoconcepto social Frecuencia % 

Alto 29 48,3 

Promedio 29 48,3 

Bajo 2 3,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario. 

 

 

Gráfico 07. Porcentaje de estudiantes según autoconcepto social del Colegio Juana 

Moreno – Huánuco 2023 

 

En razón al autoconcepto social en los estudiantes del segundo de secundaria en estudio, 

se encontró que la mayoría del 48,3% mostraron autoconcepto de nivel promedio y alto, 

cada una, y algunos del 3,3% revelaron de nivel bajo. 
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Tabla 08. Autoconcepto físico en estudiantes del segundo de secundaria del 

Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Autoconcepto físico Frecuencia % 

Alto 22 36,7 

Promedio 36 60,0 

Bajo 2 3,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario 

 

 

 
 

Gráfico 08. Porcentaje de estudiantes según autoconcepto físico del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 
Relativo al autoconcepto físico en los estudiantes del segundo de secundaria en estudio, 

se encontró que la mayoría del 60,0% expresaron autoconcepto de nivel promedio, 

seguidos con el 36,7% de nivel alto y solo dos manifestaron nivel bajo. 
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Tabla 09. Autoconcepto personal en estudiantes del segundo de secundaria del 

Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Autoconcepto personal Frecuencia % 

Alto 24 40,0 

Promedio 34 56,7 

Bajo 2 3,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario.   

 

 

 

 

 

Gráfico 09. Porcentaje de estudiantes según autoconcepto personal del Colegio Juana 

Moreno – Huánuco 2023 

 

 

En relación al autoconcepto personal en los estudiantes del segundo de secundaria en 

estudio, se encontró que la mayoría del 56,7% expresaron autoconcepto de nivel 

promedio, seguidos con el 40,0% de nivel alto y muy pocos de nivel bajo. 
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Tabla 10. Autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria del Colegio 

Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

Autoconcepto Frecuencia % 

Alto 22 36,7 

Promedio 37 61,7 

Bajo 1 1,7 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario. 

 

 
 

Gráfico 10. Porcentaje de estudiantes según autoconcepto del Colegio Juana Moreno – 

Huánuco 2023 

 

En general, referente al autoconcepto en los estudiantes del segundo de secundaria en 

estudio, se encontró que la mayoría del 61,7% expresaron autoconcepto de nivel 

promedio, seguidos con el 36,7% de nivel alto y solo uno manifestó de nivel bajo. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 
Tabla 11. Relación entre la violencia física y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 
 

Autoconcepto 

Variables 
Correlación 

de Pearson 
Significancia 

 

Violencia física -0,52 0,000 
 

Fuente: Escala y Cuestionario. 

 

 

Gráfico 11. Dispersión de puntos entre la violencia física y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 

En cuanto a la relación entre la violencia física y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en estudio, se encontró un coeficiente de correlación de -0.52 y 

p=0,0000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia de 0,05; por lo cual se 

entiende que existió relación entre ambas variables. 

En relación a la figura, se evidenció que la relación entre ambas variables fue negativa, 

es decir, a mayores resultados en violencia física le corresponden bajos resultados en 

autoconcepto y/o viceversa. 
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Tabla 12. Relación entre la violencia verbal y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 
 

Autoconcepto 

Variables 
Correlación 

de Pearson 
Significancia 

 

Violencia verbal -0,48 0,000 
 

Fuente: Escala y Cuestionario. 

 

 

 
 

Gráfico 12. Dispersión de puntos entre la violencia verbal y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 
Concerniente a la relación entre la violencia verbal y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en estudio, se encontró un coeficiente de correlación de -0.48 y 

p=0,0000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia de 0,05; por lo cual se 

entiende que existió relación entre ambas variables. 

En relación a la figura, se evidenció que la relación entre ambas variables fue negativa, 

es decir, a mayores resultados en violencia verbal le corresponden bajos resultados en 

autoconcepto y/o viceversa. 



51  
 

Tabla 13. Relación entre la violencia psicológica y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 

2023 
 

Autoconcepto 

Variables 
Correlación 

de Pearson 
Significancia 

Violencia psicológica -0,58 0,000 
 

Fuente: Escala y Cuestionario. 

 

 

 

Gráfico 13. Dispersión de puntos entre la violencia psicológica y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

 
En lo que respecta a la relación entre la violencia psicológica y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de secundaria en estudio, se encontró un coeficiente de 

correlación de -0.58 y p=0,0000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia de 

0,05; por lo cual se entiende que existió relación entre ambas variables. 

En relación a la figura, se evidenció que la relación entre ambas variables fue negativa, 

es decir, a mayores resultados en violencia psicológica le corresponden bajos resultados 

en autoconcepto y/o viceversa. 
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Tabla 14. Relación entre la violencia social y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 
 

Autoconcepto 

Variables 
Correlación 

de Pearson 
Significancia 

Violencia social -0,49 0,000 
 

Fuente: Escala y Cuestionario. 

 

 

Gráfico 14. Dispersión de puntos entre la violencia social y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

Respecto a la relación entre la violencia social y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en estudio, se encontró un coeficiente de correlación de -0.49 y 

p=0,0000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia de 0,05; por lo cual se 

entiende que existió relación entre ambas variables. 

En relación a la figura, se evidenció que la relación entre ambas variables fue negativa, 

es decir, a mayores resultados en violencia social le corresponden bajos resultados en 

autoconcepto y/o viceversa. 
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Tabla 15. Relación entre la violencia escolar y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 
 

Autoconcepto 

Variables 
Correlación 

de Pearson 
Significancia 

 

Violencia escolar -0,66 0,000 
 

Fuente: Escala y Cuestionario. 

 

 

 
 

Gráfico 15. Dispersión de puntos entre la violencia escolar y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria del Colegio Juana Moreno – Huánuco 2023 

 

Y, en cuanto a la relación entre la violencia escolar y el autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en estudio, se encontró un coeficiente de correlación de -0.66 y 

p=0,0000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia de 0,05; por lo cual se 

entiende que existió relación entre ambas variables. 

En relación a la figura, se evidenció que la relación entre ambas variables fue negativa, 

es decir, a mayores resultados en violencia escolar le corresponden bajos resultados en 

autoconcepto y/o viceversa. 
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CAPÍTULO V.  DISCUSIÓN 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

En esta investigación se ha logrado establecer que la violencia escolar se 

relaciona significativamente con el autoconcepto, con p=0,000. Asimismo, el 

autoconcepto se relaciona significativamente con las dimensiones de violencia 

escolar como violencia física (p=0,000), violencia verbal (p=0,000), violencia 

psicológica (p=0,000) y violencia social (p=0,000). 

Los resultados coinciden con los reportados por Cabrera y Matías (2021) 

quienes indican que existe relación inversa y débil entre acoso escolar y 

autoconcepto en estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa de Pativilca, 

2020, con un valor de rho= -.330 y p<.05; esto quiere decir que a mayor acoso 

escolar menor será el nivel de autoconcepto y viceversa. 

Sánchez (2021) informa que el acoso escolar y el autoconcepto en los 

escolares de cuarto y quinto de secundaria de la I.E 7081 José María Arguedas de 

San Juan de Miraflores, presentan una correlación inversa y muy significativa. De 

mismo modo, se puede afirmar que, a mayor presencia de acoso escolar, menor 

autoconcepto. 

Sánchez et al. (2019) manifiesta que entre autoconcepto y agresividad puede 

existir una relación indirecta, empíricamente, por lo que se podría determinar que 

tener un alto autoconcepto se asocia con bajos niveles de conductas violentas en un 

sujeto, de la misma manera, si es bajo aumentarían las conductas violentas hacia los 

demás. 

Castro et al. (2021) concluyen que, por otro lado, los resultados muestran 

que los adolescentes con bajo autoconcepto ejecutan violencia manifiesta directa e 

indirecta en un centro educativo. 

Por su parte, Acevedo (2022) informa que, con respecto a la hipótesis 

general, se acepta existe una relación entre autoestima y violencia escolar de los 

estudiantes de segundo año de educación secundaria de una Institución Educativa 

María Jesús Espinoza de Comas, en el año 2019. El cual tiene un coeficiente de 

correlación de 0,197 considerada positiva media con una significancia de 0,031. 

Arias y Velarde (2021) concluyen que, los niveles de autoconcepto en el 



55  
 

adolescente están asociados a los niveles de agresividad premedita e impulsiva, de 

mismo modo, si el adolescente puntúa con un autoconcepto bajo, se presume que 

podrá tener una conducta agresiva. Por ende, los factores determinantes del 

autoconcepto se relacionan con los niveles de agresividad y el tipo de agresividad 

empleada. Factores asociados a ello podría ser una familia funcional que brinda 

afecto e incentiva la confianza en uno mismo, reconocimiento académico, notas 

altas y una red social son los que se reflejan de manera positiva en la agresividad de 

los adolescentes. 

Por otra parte, Pacheco (2020) señala lo contrario donde la relación entre la 

exposición a la violencia y autoconcepto en estudiantes de nivel primaria de 

instituciones educativas públicas del distrito de Comas-2020. En los resultados 

alcanzados, se demostraró que no hay correlación entre la exposición a la violencia 

y el autoconcepto, del mismo modo con la exposición a la violencia y las 

dimensiones del autoconcepto. 

Estrada (2023) indica que la violencia escolar no tiene relación significativa 

con el autoconcepto en estudiantes de secundaria de una institución educativa 

privada del distrito de Puente Piedra - 2023. Es decir, el autoconcepto es 

independiente de la violencia escolar que reciben los estudiantes implicados, en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis general de investigación y se acepta la 

hipótesis nula. 

Vergara (2021) afirma que no existe correlación significativa entre violencia 

familiar y el autoconcepto en los estudiantes del colegio técnico de Huallanca, lo 

que deja entender que las dos variables no interactúan mutuamente, en este caso la 

violencia es una variable que no afecta el autoconcepto de los estudiantes y 

viceversa. 

Finalmente, es necesario señalar que la principal limitación del estudio es el 

tipo de diseño, de tal modo que su transversalidad exceptúa una evaluación de 

temporalidad y causalidad entre las variables evaluadas. Otro rasgo limitante puede 

aplicarse a la representatividad de la muestra en el estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluyen: 

Se identificó, que existe relación significativa y negativa entre la violencia escolar 

y el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio Juana Moreno del 

-Huánuco, con p=0,000. 

 

Se identifico, que existe relación significativa y negativa entre la violencia física 

y el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio Juana Moreno del 

-Huánuco, con p=0,000. 

 

Se identifico, que existe relación significativa y negativa entre la violencia verbal 

y el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio Juana Moreno– 

Huánuco, con p=0,000. 

Se identifico, que existe relación significativa y negativa entre la violencia 

psicológica y el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio Juana 

Moreno del– Huánuco, con p=0,000. 

Se identifico, y existe relación significativa y negativa entre la violencia social y 

el autoconcepto en estudiantes del segundo de secundaria en el colegio Juana Moreno– 

Huánuco, con p=0,000. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

Se sugieren: 

Se sugiere al directivo, docentes y administrativos, que sigan trabajando ya 

sea con charlas o talleres para la buena convivencia y práctica de valores dentro de 

la institución educativa. 

Promover charlas con profesionales y especialistas dentro del colegio para 

erradicar los problemas de la violencia escolar que se presenta en la comunidad 

educativa. 

Concientizar a los padres de familia del colegio Juana Moreno sobre la 

importancia del desarrollo del autoconcepto y la reducción de la Violencia escolar. 

Acudiendo a herramientas audiovisuales o dramatizaciones. 

Se recomienda a la comunidad educativa del colegio Juana Moreno para 

aplicar estrategias de convivencia escolar para mejorar las relaciones 

interpersonales entre todos sus integrantes. 

Se sugiere acompañar a quien cometa la agresión u otro acto violento 

tratando de identificar y comprender las razones de su comportamiento. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

Variables, Población, 

Muestra, Nivel de 
investigación 

Metodología 

Diseño 
Método, Técnicas, 

Instrumentos 

Problema General 

¿Identificar la relación que existe 

entre violencia escolar y el 

autoconcepto en estudiantes del 

segundo grado del Colegio Juana 

Moreno- Huánuco? 

Problemas Específicos 

a. ¿Identificar la relación que 

existe entre violencia física y el 

autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en el 

colegio Juana Moreno- 

Huánuco? 

b. ¿Identificar la relación que 

existe entre violencia verbal y el 

autoconcepto en estudiantes del 

segundo de secundaria en el 

Colegio Juana Moreno - 

Huánuco? 

c. ¿Identificar la relación que 

existe         entre violencia 

psicológica y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo año del 

Colegio Juana Moreno del 

distrito - Huánuco? 

d. ¿Identificar la relación que 

existe entre violencia social y el 

autoconcepto en estudiantes del 

segundo año del Colegio Juana 

Moreno del distrito – Huánuco? 

Objetivo General 

Identificar l a relación 

que existe entre 

violencia escolar y el 

autoconcepto en los 

estudiantes del 

segundo de secundaria en 

el Colegio Juana Moren- 

Huánuco. 
Objetivos Específicos 

a. Identificar  la 

relación que existe entre 

violencia física y el 

autoconcepto en 

estudiantes del segundo 

del de secundaria en el 

Colegio Juana Moreno - 

Huánuco. 

b. Identificar  la 

relación que existe entre 

violencia verbal y el 

autoconcepto en 

estudiantes del segundo 

de secundaria en el 

Colegio Juana Moreno - 

Huánuco 

Identificar la relación 

que existe entre violencia 

psicológica        y       el 

Autoconcepto en 

estudiantes del segundo 

Hipótesis General 

Hg: Existe relación 

significativa entre la violencia 

y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de 

secundaria en el Colegio 

Juana Moreno- Huánuco. 

Ho: No existe relación 

significativa entre la violencia 

escolar y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de 

secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

 
Hipótesis Específicas 

a. Existe relación significativa 

entre la violencia física y el 

autoconcepto en estudiantes 

del segundo de secundaria en 

el Colegio Juana Moreno - 

Huánuco. 

Existe relación significativa 

entre la violencia verbal y el 

Autoconcepto en 

estudiantes del segundo de 

secundaria en el Colegio 

Juana Moreno- Huánuco. 

c. Existe relación 

significativa entre la 

violencia psicológica y el 

Variable independiente 

Violencia escolar 
 

Variable dependiente 

Autoconcepto 

 
Población 

La población de 

estudio, estuvo 

integrada por 128 

estudiantes  del 

segundo de secundaria 

matriculados durante el 

año 2023. 

 
Muestra. 

La muestra es no 

probabilística debido a 

que se trabajó con los 

estudiantes del turno 

mañana que abarca un 

total de 67 estudiantes. 

 
Nivel de Investigación. 

Estudio descriptivo 

correlacional 

Tipo de Investigación 

tipo de investigación no 

aplicada, es decir, se 

realiza para  el 

entendimiento 

netamente  sobre 
cuestiones o 

circunstancias concretas. 
(Huaire, 2019) 

 

Diseño de investigación 

El diseño es  no 

experimental.  Según 

Hernández et al. (2014), 

una 

Investigación   no 

experimental, 

correlacional,    es 

aquella que se lleva a 

cabo  sin  manipular 

variables 

intencionalmente, donde 

los fenómenos  se 

observan en su entorno 

natural   y luego  se 

analizan de acuerdo con 

los datos establecidos. 

El diagrama es el 

siguiente: 

Método 

Se usó el método 

inductivo deductivo y 

el método estadístico 

con enfoque 

cuantitativo. 

 
Técnicas: 

Encuesta 

 
Instrumentos 

cuestionario 
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 de secundaria en el 

Colegio Juana Moreno 
- Huánuco 

d. Identificar la 

relación que existe 

entre violencia social 

y el autoconcepto en 

estudiantes del 

segundo d e 

secundaria en el 

Colegio Juana Moreno 

- Huánuco 
c. 

autoconcepto en 

estudiantes del segundo de 

secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

b. d. Existe relación 

significativa entre violencia 

social y el autoconcepto en 

estudiantes del segundo de 

secundaria en el Colegio 

Juana Moreno - Huánuco. 

  
 
 

 

 
Donde: 

M = Muestra 

X = Violencia 

escolar 

Y= 

Autoconcepto 

r = Relación 
entre las variables 
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ANEXO 02 

INSTRUMENTOS 

Escala de Likert (frecuencia) 

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

N 

Nunca 

CN 

Casi nunca 

AV 

A veces 

CS 

Casi siempre 

S 

Siempre 

 
N° Enunciados N CN AV CS S 

Dimensión 1: Violencia física 

1 
En mi escuela, se producen peleas físicas entre 

estudiantes. 

     

2 He sido testigo de agresiones físicas en mi escuela.      

3 
Se utilizan amenazas o intimidación física para 

obtener cosas de otros estudiantes. 

     

Dimensión 2: Violencia verbal 

4 
Los estudiantes en mi escuela se insultan o se dicen 

cosas hirientes. 

     

5 
Se difunden rumores o chismes malintencionados 

sobre otros estudiantes. 

     

6 
Se utilizan palabras ofensivas o lenguaje 

inapropiado. 

     

Dimensión 3: Violencia psicológica 

7 
Se excluye o se ignora a ciertos estudiantes de 

manera intencionada. 

     

8 
Los estudiantes se burlan o ridiculizan a otros por su 

apariencia o habilidades. 

     

9 
Se difunden amenazas o mensajes intimidatorios a 

través de medios electrónicos. 

     

Dimensión 4: Violencia social 

10 
Hay grupos en mi escuela que excluyen o intimidan a 

otros estudiantes 

     

11 
Existen presiones para que los estudiantes se 

comporten de cierta manera o pertenezcan a un 
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 grupo específico.      

12 
Se marginan a ciertos estudiantes por su origen 

étnico, religión u orientación sexual. 

     

Dimensión 5: Percepción del clima escolar 

13 
Siento que mi escuela es un lugar seguro y 

acogedor. 

     

14 
Creo que los profesores y administradores toman 

medidas para prevenir y abordar la violencia escolar. 

     

15 
Los estudiantes se sienten cómodos reportando 

incidentes de violencia. 

     

 

 

Huánuco, 6 de octubre de 2023 
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Cuestionario de Autoconcepto 

(Adolescentes) 
Edad:  Sexo: F M Lugar de Residencia: 

 
 

Grado: Institución educativa: 

 
 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento busca evaluar el autoconcepto. A continuación, se le 
presentará una lista con enunciados, léalos de manera detallada y, 
seguidamente, marque la frecuencia con la que se presenta este pensamiento 
o acción en su vida cotidiana. Este cuestionario tiene como formato de 
respuesta las opciones tipo Likert, y estas están representadas de la siguiente 
manera: 

N 

Nunca 

CN 

Casi nunca 

AV 

A veces 

CS 

Casi siempre 

S 

Siempre 

 

N° Enunciados N CN AV CS S 

Dimensión 1: Autoconcepto académico 

 
1 

Puedo mejorar las notas de los cursos en 

los que salí muy bajo en el primer bimestre 

del año. 

     

2 
Suelo ser reconocido por mis buenas 

calificaciones 

     

3 Tengo dificultad para aprender los cursos.      

4 
Me resulta fácil aprender el contenido de los 

cursos. 

     

5 
Olvido con rapidez los temas vistos en 

clase. 

     

6 
Es usual que mi promedio general sea 

bueno. 

     

7 
Suelo participar de manera activa en las 

clases. 

     

8 
Por lo general puedo trabajar de manera 

eficiente en grupo. 

     

9 
Tengo disposición para aprender temas 

nuevos. 
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Dimensión 2: Autoconcepto social 

10 
Puedo relacionarme con personas de mi 

mismo sexo fácilmente. 

     

11 
Puedo entablar conversación con personas 

del sexo opuesto fácilmente. 

     

 
12 

Prefiero estar todo el fin de semana solo en 

mi cuarto que salir a relacionarme con mis 

amigos y nuevas personas. 

     

13 
Suelo brindar mi ayuda a quienes lo 

necesitan. 

     

14 
Por lo general, puedo entender la situación 

que está pasando un compañero y apoyarlo. 

     

15 
Es usual que diga comentarios desatinados 

en cualquier momento. 

     

16 
Puedo prestar atención a lo que me dicen 

otras personas con el fin de entenderlas. 

     

17 
Soy respetuoso con mis compañeros y otras 

personas. 

     

18 
Soy capaz de tolerar ideas diferentes a las 

mías, pese a no estar de acuerdo. 

     

Dimensión 3: Autoconcepto físico 

19 Estoy conforme con mi apariencia física.      

 
20 

Soy capaz de desenvolverme de manera 

adecuada frente a retos que incluyen 

habilidades físicas. 

     

21 
Me considero una persona atractiva para los 

demás. 

     

22 
Pienso que mi estado de salud es el 

adecuado. 

     

23 
Realizo actividades físicas como deporte, 

yoga, etc. 

     

24 
Considero que mi competencia física me 

permite realizar ejercicios difíciles. 
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25 
Es usual que me esfuerce en arreglarme y 

tener un buen aspecto físico al salir. 

     

 
26 

Me considero una persona con la fuerza 

suficiente como para realizar mis 

actividades diarias de manera normal. 

     

27 
Suelo cuidar con especial empeño mi 

estado físico. 

     

Dimensión 4: Autoconcepto personal 

 
28 

Suelo estar mucho tiempo aislado del grupo 

y con pensamientos negativos 

     

29 
Es frecuente que demuestre expresiones de 

cariño hacia las personas que quiero. 

     

 
30 

Estoy conforme con las acciones que he 

tomado hasta el momento para cumplir con 

mis metas. 

     

 
31 

Considero que debería controlar mis 

emociones porque el no hacerlo me genera 

problemas. 

     

32 
Por lo general, suelo tener un pensamiento 

optimista frente a los problemas cotidianos. 

     

 
33 

Considero que tengo los recursos 

personales necesarios para afrontar los 

problemas que se me presenten. 

     

 
34 

Suelo tener una estabilidad emocional en la 

manifestación de mi conducta la mayor 

parte del tiempo. 
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ANEXO 03 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES 
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ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Huánuco, de noviembre de 2023 
 

Estimado padre de familia 
 

Es fundamental reconocer la importancia de fomentar un ambiente escolar seguro y 

propicio para el desarrollo integral de nuestros alumnos. En este contexto, estamos 

llevando a cabo un estudio que busca identificar la presencia de violencia escolar y evaluar 

su relación con el autoconcepto de los estudiantes de segundo de secundaria. 

El objetivo principal de este estudio es obtener información valiosa que nos permita 

implementar estrategias efectivas de prevención y atención ante situaciones de violencia 

escolar, así como promover un sano desarrollo del autoconcepto en nuestros estudiantes. 

Para llevar a cabo este proyecto, requerimos su consentimiento y autorización para 

recopilar datos relacionados con su hijo(a) y su familia. Los datos serán recabados a través 

de formularios que le haremos llegar en el transcurso de los próximos meses. Es 

importante destacar que toda la información recopilada se tratará con la máxima 

confidencialidad y solo se utilizará con fines académicos y de investigación. 

Asimismo, me comprometo a colaborar en la entrega oportuna de la 

información solicitada a través de los formularios proporcionados para este fin. A 

continuación, presentamos el compromiso que solicitamos leer, llenar y firmar en caso 

de estar de acuerdo con la participación de su hijo(a) en este estudio: Yo, 

  , he comprendido cabalmente el texto que antecede y autorizo 

voluntariamente que mi menor hijo/a    

  participe del estudio señalado y me comprometo además a brindar toda la 

información que sea necesaria con tal de que el estudio prospere. 

Asimismo, sugiero comunicarnos los resultados de la investigación para intervenir 

también como padres de familia en la formación de nuestros hijos. 

 

 

 
 

Firma de la madre y/o el padre 

DNI N°………………… 
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ANEXO 05 

FOTOGRAFIAS 
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ANEXO 06      

NOTA BIOGRÁFICA 

LESLY ADELI ANAYA CHAVEZ 

 

Nacido el 27 de setiembre de 2000 en el caserío de Milpo, distrito de Rondos, provincia de 

Lauricocha y departamento de Huánuco. Lesly Anaya realizó sus estudios primarios en la 

I.E 32368 Milpo, sus estudios secundarios realizo en la I.E 32365 Cashapampa y estudió 

Educación en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, al mismo tiempo 

puso en práctica su carrera como docente en distintas Instituciones Educativas. Se graduó 

en el año 2023, en conciernente el 27 de junio del año 2024 sustento su trabajo de 

investigación titulado: “VIOLENCIA ESCOLAR Y AUTOCONCEPTO EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE SECUNDARIA EN EL COLEGIO JUANA 

MORENO - HUÁNUCO” lo cual fue muy propicio su importante objetivo. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

REINER DAVID LINO SANDOVAL 

 
Nacido el 05 de marzo de 1999 en el caserío de Rumuchaca provincia de Pachitea 

departamento de Huánuco. Reiner David realizó sus estudios primarios en la I.E 32581 

Chaglla , sus estudios secundarios realizo en la I.E José Antonio Encinas Franco de 

Chaglla y estudió Educación en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, 

la carrera profesional de Filosofía Psicología y Ciencias Sociales, realizo sus prácticas 

preprofesionales como docente en distintas Instituciones Educativas, en la Institución 

Educativa Juana Moreno de Huánuco y en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

ubicada en la Ugel Leoncio Prado Tingo María, se graduó el 11 de diciembre del año 2023, 

el 27 de junio del año 2024 sustento su trabajo de investigación titulado: “VIOLENCIA 

ESCOLAR Y AUTOCONCEPTO EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO DE 

SECUNDARIA EN EL COLEGIO JUANA MORENO - HUÁNUCO” lo cual fue 

muy propicio su importante objetivo. 



82 
 

 

 

 

 

 

             NOTA BIOGRÁFICA 

 

CARLOS BENDOLY SOLORZANO SOTO 

 

Nacido el 18 de diciembre de 1997 en el distrito de Ripan, Provincia de Dos de Mayo, 

departamento de Huánuco. Realizo sus estudios primarios en la I.E de Aplicación, 

secundarios en la I.E Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado” y sus estudios superiores en 

la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan” en la facultad de ciencias de la educación, 

en la carrera profesional de Filosofía Psicología y Ciencias Sociales, graduado el 11 de 

diciembre del año 2023, asimismo sustento su trabajo de investigación el 27 de junio del 

2024 titulado: “VIOLENCIA ESCOLAR Y AUTOCONCEPTO EN ESTUDIANTES 

DEL SEGUNDO DE SECUNDARIA EN EL COLEGIO JUANA 

MORENO - HUÁNUCO” lo cual fue muy propicio para su importante objetivo. 



83 
 

ANEXO 07 

ACTA DE SUSTENTACION 
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ANEXO 08 

CONSTANCIA DE SIMILITUD 
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                                                                                          ANEXO 09 

 REPORTE DE SIMILITUD 
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ANEXO 10 

DESCRIPCION GENERAL DE FUENTES 
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ANEXO 11 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 
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