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RESUMEN 

La investigación realizada analizó la incidencia que tiene la conflictividad escolar en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Educación General Básica (EGB); e hizo 

uso de un enfoque cuantitativo desarrollado mediante el método deductivo. Este a su vez 

tiene un diseño no experimental-transversal y tipo de investigación correlacional-descriptiva. 

La población estuvo constituida por 1096 sujetos divida en 38 docentes y 1058 estudiantes, 

la muestra quedó establecida en 134 sujetos entre docentes (38) y estudiantes (96) de 

décimo año. Para reunir los datos se utilizó un cuestionario de conflictividad escolar CUVE 3 

- ESO de Álvarez et al. (2013) dirigido a los docentes, mientras que para el alumnado se 

aplicó las pruebas Ser Estudiante elaboradas por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEVAL 2016). Los resultados demostraron que existe un nivel de conflictividad 

media, a su vez, se diagnosticó un rendimiento académico bajo puntuado en 3,14 sobre 10 

evidenciando que los logros de aprendizaje son mínimos (nivel bajo). Finalmente, se 

estableció que no existe una relación estadísticamente significativa entre la conflictividad 

escolar y el rendimiento académico.  

 

Palabras clave: educación, rendimiento escolar, violencia, calidad de la educación. 
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ABSTRACT 

The research analyzed the incidence of school conflict on the academic performance 

of students in General Basic Education (EGB); and made use of a quantitative approach 

developed through the deductive method. This in turn has a non-experimental-transversal 

design and a correlational-descriptive type of research. The population consisted of 1096 

subjects divided into 38 teachers and 1058 students, the sample consisted of 134 subjects, 

including teachers (38) and students (96) in the tenth grade. For data collection, a school 

conflict questionnaire CUVE 3 - ESO by Álvarez et al. (2013) addressed to teachers was 

used, while for the student body, the Ser Estudiante tests developed by the National Institute 

for Educational Evaluation (INEVAL 2016) were applied. The results showed that there is a 

medium level of conflict, in turn, low academic performance was diagnosed, with a score of 

3.14 out of 10, showing that learning achievements are minimal (low level). Finally, it was 

established that there is no statistically significant relationship between school conflict and 

academic performance. Therefore, it was concluded that school conflicts do not influence 

students' academic performance, however, there may be an impact on it if conflicts become 

constant. 

 

Keywords: education, school performance, violence, quality of education. 

  



8 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………..…………..….10 

1.1. Antecedentes…………………………………………………………………………..…..…..10 

1.2. Planteamiento y delimitación del problema……………………………….……………...…11 

1.3. Preguntas de investigación…………………………………………………………...………12 

1.4. Justificación………………………………………………………………………...................13 

1.5. Objetivos de investigación…………………………………………………………………....14 

1.5.1. Objetivo general……………………………………..………………………………..……14 

1.5.2. Objetivos específicos……………………………………………………………….…......14 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA…………………………………………………………….15 

2.1. Convivencia escolar……………………………………………......………………………....15 

2.1.1. Importancia de una buena convivencia escolar……………………………………........15 

2.2. Conflictividad escolar……………………………………………………………………….....16 

2.3. Conflicto y violencia…………………………………………………………………………...17 

2.4. Tipos de conflictos…………………………………………………………………………..…18 

2.5. Tipos de violencia……………………………………………………………………………...19 

2.6. Niveles de conflictividad escolar…………………………………………………………..…21 

2.7. Rendimiento académico……………………………………………………………………....22 

2.8. Nivel de rendimiento académico……………………………………………………………..24 

2.9. Factores que inciden en el rendimiento académico……………………………………..…25 

2.10. Incidencia de los conflictos escolares en el aprendizaje……………………………..….26 

3. METODOLOGÍA………………………………………………………………………………..28 

3.1. Enfoque y tipo de investigación………………………………………………………..…….28 

3.2. Unidades de análisis…………………………………………………………………………..29 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación…………………………………………………..30 

3.4. Técnicas de análisis de datos………………………………………………………………..30 

4. RESULTADOS………………………………………………………………………………….31 



9 
 

4.1. Resultado 1: Nivel de conflictividad escolar .…………………………………………. …..31 

4.2. Resultado 2: Nivel de rendimiento académico……………………………………………..34 

4.3. Resultado 3: Relación entre la conflictividad escolar y el rendimiento académico........35 

5. DISCUSIÓN……………………………………………………………………………………..37 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………….……44 

7. REFERENCIAS………………………………………………………………………………...46 

8. ANEXOS…......................................................................................................................55 

  



10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

El estudio de la conflictividad escolar ligada al rendimiento académico es de suma 

importancia, ya que tiene repercusiones directas en la dinámica escolar y los ambientes de 

convivencia que se generan en el ámbito educativo, de acuerdo con este propósito se han 

generado una serie de investigaciones enfocadas en el conocimiento de dicha problemática.  

Esta primera investigación realizada en España por Gonzalez et al. (2020) 

denominada “Evaluación de la convivencia y percepción de conflictos en estudiantes de 

enseñanza secundaria en un centro educativo concertado de Málaga (España). La 

mediación escolar como respuesta” (p. 287). Su objetivo es establecer la situación de 

convivencia mediante la percepción que tienen los estudiantes de la ESO (Enseñanza 

Secundaria Obligatoria), el estudio presenta la intervención académica como una manera 

de gestionar los conflictos.  

Los resultados indicaron que los conflictos escolares inciden negativamente en el 

rendimiento escolar. Las situaciones conflictivas, a menudo, generan ansiedad propiciando 

un bajo desempeño escolar de los alumnos; con ello se concluye que se necesita promover 

la intervención escolar para mejorar el entorno y la convivencia en el sistema educativo. 

El siguiente trabajo realizado por Barreto y Álvarez (2017) en México, “Clima Escolar 

y Rendimiento Académico en Estudiantes de Preparatoria” (p. 31); tiene como objetivo 

investigar la incidencia del entorno escolar frente al desempeño académico de los alumnos 

de un establecimiento educativo fiscal de Nuevo León. Esta reflejó que el ambiente 

educativo no es un factor que determine la obtención de buenas calificaciones; finalmente, 

no se logró descubrir algún indicador predictor del desempeño escolar.  
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Este último trabajo desarrollado por Pineda et al. (2020), denominado “Conflictos 

escolares en la ciudad de Machala, Ecuador” (p. 2), enfocó su objetivo en diagnosticar los 

elementos negativos de los conflictos escolares, cuestionando el sentido de las instituciones 

educativas, y tratando de hallar acciones de solución inclinadas a la mediación y prevención 

de dichos problemas. Los resultados fueron ligeramente negativos en base al estudio 

planteado, ya que muestran que la vida en las escuelas se ha transformado en una temática 

de discusión en los últimos años, tomando en cuenta modificaciones en la organización, el 

currículum y los valores como el respeto y la equidad que han cambiado el sentido de la 

educación. Con ello se concluye que, es de suma importancia implantar normas 

institucionales basadas en el desarrollo de condiciones que minimicen los conflictos 

escolares y, que por supuesto, sean beneficiosos para el alumnado y profesorado del 

Ecuador.   

Desde la antigüedad se le ha asignado gran importancia a la conflictividad escolar y 

la repercusión de la misma en el rendimiento académico; el tema se ha estudiado con 

mayor frecuencia en la educación superior a diferencia de educación básica, donde la 

interacción social resulta fundamental para los individuos. Los resultados de las 

investigaciones que se han realizado buscan profundizar en el problema para plantear 

posibles soluciones y, de esta forma, disminuir el impacto que tiene en el aprendizaje.   

1.2. Planteamiento y delimitación del problema 

De acuerdo a los países que pertenecen a la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), 1 de cada 4 estudiantes a partir de los 15 años no 

alcanzan un nivel adecuado en los campos que evalúa el Programa Internacional de 

Evaluación de los Alumnos (PISA). Así mismo, algunos países como Costa Rica, Chile 

Brasil, Colombia, Perú, y Argentina, se encuentran por debajo del promedio del índice de 

rendimiento escolar en lectura, matemática y ciencias.  
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Por otra parte, Perú cuenta con estudiantes, de 15 años promedio, con bajo 

rendimiento académico, lectura (60%), ciencias (68.5%) y matemáticas (74.6%). Mientras 

que Ecuador, mediante los resultados de PISA-D, publicados por el Ineval (2018), obtuvo en 

matemáticas 377 puntos, lectura 408 y ciencias 399, generando un 22.6 % de estudiantes 

con alto promedio al menos en una competencia, y un 44% que no alcanzan ninguna. Para 

la UNESCO (2019), los resultados de esta prueba son fundamentales para destacar que 

dicho rendimiento es debido al ambiente violento que se vive dentro del entorno escolar (p. 

30). 

Según las Prácticas Pre-Laborales realizadas por los alumnos de la Escuela de 

Ciencias de la Educación, en Santo Domingo, se ha observado los conflictos escolares 

como una de las posibles problemáticas influyentes en el rendimiento académico. Esto se 

ha evidenciado debido al incumplimiento de tareas, bajas calificaciones en pruebas 

formativas, falta de recursos y bajo interés y dedicación para el aprendizaje, por lo que 

resulta necesario saber a ciencia cierta si esta variable tiene incidencia significativa sobre el 

rendimiento académico. 

1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué incidencia tiene la conflictividad escolar en el rendimiento académico de los 

estudiantes de EGB? A su vez, dicho problema se simplifica por medio de las siguientes 

preguntas específicas:   

 ¿Cuál es el nivel de conflictividad escolar que tienen los estudiantes de Educación 

General Básica de Santo Domingo?  

 ¿Qué nivel de rendimiento académico tienen los estudiantes de Educación General 

Básica de Santo Domingo?  

 ¿Qué relación existe entre la conflictividad escolar y el rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación General Básica de Santo Domingo? 
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1.4. Justificación 

El conflicto escolar es una de las problemáticas que aún no se ha logrado resolver. 

Por otro lado, el bajo rendimiento académico se manifiesta con total tranquilidad frente a los 

actores educativos. Las investigaciones que desarrollan este tema no abarcan todas las 

problemáticas del mismo; es necesario ampliarlo y sumergirse frente a lo que día a día 

ocurre en las instituciones educativas. Este trabajo investigativo intenta estudiar la influencia 

que tiene la conflictividad escolar frente al rendimiento académico, mediante la indagación y 

compilación de información que permitan explicarlo.  

Esto es fundamental para promover una sociedad de paz y crecimiento, como se 

refleja en “El Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”, el eje social en el objetivo 7, 

debe “potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 

inclusiva y de calidad en todos los niveles” (Secretaría Nacional de Planificación, 2021, p. 

69). Esta se encuentra ligada a la política 7.3, que propone “erradicar toda forma de 

discriminación, negligencia y violencia en todos los niveles del ámbito educativo” (Secretaría 

Nacional de Planificación, 2021, p. 69). Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS, 2015), objetivo 4.- Educación de calidad “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos” (p. 27).  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI 2010), actualizada en diciembre 

2016, en su Art. 66.- Deberes y atribuciones de las juntas distritales interculturales de 

resolución de conflictos, literal e; indica “resolver los conflictos de carácter administrativo y 

pedagógico que sean elevados a su conocimiento” (p. 57). Es decir que, los miembros del 

sistema educativo deben colaborar, promover y solucionar los problemas que se puedan 

generar en las instituciones.  

Son pocas las instituciones que profundizan sobre este tema, y por ello, se deben 

realizar más investigaciones. El estudio de la conflictividad debe ser analizado con mucho 
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detalle; así mismo, el rendimiento académico no es un tema que se pueda resolver de un 

día a otro, debe ser estudiado como un asunto que, así como puede beneficiar a los actores 

educativos, también los puede perjudicar. De tal manera surge esta investigación, que 

pretenderá analizar la influencia entre la conflictividad académica y el desempeño escolar 

del alumnado. Los beneficiarios directos de esta investigación son los miembros de la 

comunidad educativa, ya que esta investigación aporta contenido para la mejora de la 

educación, afrontando de forma pacífica los conflictos o problemas que se pueden suscitar. 

1.5. Objetivos de investigación 

Analizar la incidencia que tiene la conflictividad escolar en el rendimiento académico 

del alumnado de Educación General Básica de Santo Domingo. 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la incidencia que tiene la conflictividad escolar en el rendimiento académico 

del alumnado de Educación General Básica de Santo Domingo. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de conflictividad escolar que tienen los estudiantes de Educación 

General Básica de Santo Domingo. 

 Diagnosticar el nivel de rendimiento académico que tienen los estudiantes de Educación 

General Básica de Santo Domingo.  

 Establecer la relación que existe entre la conflictividad escolar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Educación General Básica de Santo Domingo. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Convivencia Escolar 

La convivencia se desarrolla en el compartir constante con una o más personas 

frente a un entorno determinado, ya sea familiar, laboral, social o escolar. Tomando en 

cuenta este último, Ortega y Córdoba (2017) mencionan que “la convivencia exige disponer 

de un modelo claro sobre qué queremos que llegue a significar la educación como 

transformación positiva del alumnado, y estar dispuestos a gestionar de manera adecuada 

el logro de las metas educativas” (p. 20). 

La convivencia escolar nace a través de la conexión que surge entre los individuos 

que conforman la institución educativa. Esta será positiva si dicho desarrollo se basa en el 

respeto y la empatía desde un enfoque de igualdad. Y, por otro lado, será negativa si 

surgen conflictos y estos no tienen una resolución justa y en beneficio de los educandos, 

siendo estos, aparte de los maestros y directivos educativos, los más importantes para 

lograr una sana convivencia.  

En ocasiones, los conflictos dentro del entorno escolar causan que la convivencia 

entre estudiantes, u otros actores educativos, se torne difícil y problemática. Según Pérez 

(2017) “la violencia perturba de manera muy particular el ambiente escolar, y este afecta no 

sólo el desempeño académico sino la calidad de la enseñanza y perjudica las relaciones 

interpersonales” (p. 239). Para que el proceso educativo logre cumplir sus objetivos 

necesita un entorno institucional facilitador, y si este no cuenta con ello, puede que no solo 

la convivencia se vea afectada, también el rendimiento académico de los estudiantes. 

2.1.1. Importancia de una buena convivencia escolar 

La convivencia escolar busca que cada uno de los estudiantes desarrollen su 

autonomía, que sepan reconocer lo que fortalece una relación sana dentro del salón de 
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clases, y por supuesto, que logren resolver cualquier discusión de forma sana y justa. Todo 

ello no solo será beneficioso para los estudiantes, sino también, para los directivos 

educativos y docentes, quienes impartirán las clases en un ambiente agradable y adecuado 

para la adquisición de conocimientos. Carantón (2018) considera que para una convivencia 

armoniosa en las instituciones no solo hace falta una adecuada estructuración física. Una 

buena convivencia nace mediante varios aspectos que se deben trabajar día a día, como un 

saludo por la mañana por parte de los estudiantes. Todo ello requiere de mucho esfuerzo 

constante, no de uno o de algunos, sino de todas las personas que forman parte del plantel 

educativo.  

2.2. Conflictividad Escolar 

La conflictividad escolar es, como todo tipo de conflicto, un problema que surge para 

obtener una respuesta, en este caso, dentro de la comunidad educativa. Según Cuervo 

(2019) “la conflictividad escolar es una de las causas más frecuentes de angustia en las 

instituciones educativas, pero también es uno de los retos al que tienen que responder las 

organizaciones escolares” (p. 16). Los conflictos escolares no solo deterioran la convivencia 

entre estudiantes, también entre maestros y estudiantes, maestros y maestros, u otros 

miembros que pertenecen a la institución educativa, dificultando a su vez, el desarrollo de la 

enseñanza aprendizaje, y, por consiguiente, el rendimiento escolar de los estudiantes. 

La conflictividad escolar involucra otros factores, tales como la agresividad, el 

vandalismo, la intimidación, la discriminación, la violencia u otras conductas que dañan la 

integridad de quienes forman parte del entorno educativo. En este, la conflictividad tiende a 

asociarse, por lo menos en América Latina, a los actos conflictivos desarrollados entre 

alumnos. Como menciona Villalobos et al. (2017) “así, conceptos como violencia 

escolar, bullying y ciberbullying han tendido a operar como sinónimos del concepto de 

conflicto escolar en la investigación educativa” (p. 85).  
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Valdez et al. (2018) menciona que, en la institución educativa, es usual la presencia 

de conflictos, y por ello, es fundamental aprender a dar solución a los mismos y de esta 

forma generar una convivencia adecuada. Cada conflicto tendrá siempre una figura de 

resolución, y si dichas figuras son parte del problema, este se podrá erradicar en su 

totalidad, o bien, controlar lo que en un momento fue considerado como algo negativo.  

2.3. Conflicto y Violencia 

Cuando se menciona el conflicto y la violencia, primero se debe diferenciar a qué 

hace referencia cada uno de dichos términos. Un conflicto puede ser considerado como un 

conjunto de incompatibilidades o desacuerdos que pueden surgir entre dos o más personas, 

e incluso con uno mismo conforme a los propios intereses o pensamientos. Para Fernández 

(2017) un conflicto es una confrontación que puede existir entre más de dos personas, y 

nace con el fin de defender o confrontar las situaciones de acuerdo a algún motivo personal. 

Muchas veces, dichos conflictos pueden llegar hasta la agresividad entre ambas partes, es 

decir, que por más pequeño que sea el conflicto siempre puede repercutir en la vivencia de 

las personas.  

Si se habla de un conflicto inclinado al ámbito educativo este puede denominarse 

como conflicto escolar o conflicto institucional. En este existe la participación, no solo de los 

estudiantes, sino de todos los actores educativos, como los docentes y los directivos 

educativos. Para Ramón (2020) el conflicto escolar es una manifestación que defiende y 

trata de aprobar los intereses, necesidades y objetivos que pueden dar paso a actos de 

violencia entre los integrantes de la institución escolar como alumnos, profesores y 

representantes. Estos suelen desarrollarse dentro de los planteles o en diversos ambientes 

ligados al tema educativo, como las instalaciones exteriores de la institución o espacios en 

donde exista la presencia de actividades extraescolares.  

Por otra parte, la violencia es considerada como el incumplimiento de los derechos 

de los seres humanos, esta surge con la finalidad de dañar a alguien de varias formas, ya 
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sea de manera accionaria, gestual, verbal o psicológica. Según Cortés (2018) la violencia 

es “una conducta intencional y dañina, que puede ser pasiva o activa; es decir, por acción o 

por omisión” (p. 138). La violencia, inclinada al ámbito educativo, también es una realidad 

que debe ser mencionada. A esta se le llama violencia escolar, y se basa en las formas de 

agresión que se manifiestan dentro y fuera del salón de clases. Pacheco (2018) menciona 

que: 

Más allá de ser un fenómeno esporádico o episódico, la violencia escolar es un 

problema sistémico que afecta las dinámicas sociales sobre las que debe producirse 

la actividad educativa y, por tanto, constituye un obstáculo para la mejora de la 

calidad educativa, el logro de los aprendizajes y el sano desarrollo de estudiantes y 

docentes. (p.113) 

Tanto los conflictos como la violencia se encuentran estrechamente ligadas dentro 

de los asuntos sociales y educativos frente al actuar humano. Por ende, ambos abarcan 

factores que pueden afectar tanto a los alumnos de un centro educativo, como a la sociedad 

en general. Para Cortés (2018) ambos términos forman parte de “un proceso social que 

comprende las más variadas formas de agresión y que se caracteriza por tener un efecto 

multiplicador y expansivo que no solo afecta a las víctimas, sino a la sociedad en pleno” (p. 

138).  

2.4. Tipos de Conflictos 

La sociedad actual se caracteriza por estar llena de conflictos, y dentro de la misma, 

se encuentran involucrados varios espacios y, así mismo, varios actores. Según Brandoni 

(2017) se han realizado muchas clasificaciones del conflicto; según los participantes: 

comunitarios, multipartes, institucionales e internacionales; y según el contexto: actual o 

histórico, social, político y educativo. Los conflictos son tan comunes y diversos que es 

posible hallar muchos tipos específicos, siendo en este caso, los conflictos institucionales 

uno de los más preocupantes actualmente.  
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Dentro del entorno educativo existen varios tipos de conflictos. Según Álvarez et al. 

(2020) “una conducta recurrente del conflicto escolar está relacionada con la agresividad, 

representada en comportamientos antisociales presentes en múltiples escenarios    

cotidianos y evidenciada en actos destructivos, agresiones personales de tipo física o 

verbal, directo o indirecto, activa o pasiva” (p. 9). Sin importar el tipo o la característica, el 

conflicto dentro del ámbito educativo puede ser destructivo para varios, o incluso, para 

todos los actores que forma parte del mismo.  

Los tipos de situaciones conflictivas que se reflejan con más recurrencia dentro de 

las instituciones educativas se basan en aspectos físicos y verbales. Álvarez et al. (2020) 

menciona que mayormente se presencian conflictos físicos con un alto nivel de intervención 

dentro de los procesos de convivencia, y, por otro parte, una implicación de menor nivel de 

conflictos verbales, los cuales generan un impacto bajo dentro de las actividades de 

convivencia escolar.  

Los conflictos, sin importar su clasificación, pueden ser la causa de un problema aún 

más grave, o bien, una solución rápida y clara que beneficie a los participantes del mismo, 

que claro está, pueden ser parte de dicha solución, en este caso, los mismos estudiantes. 

Según señala Valle et al. (2018) anticiparse a los resultados de un conflicto da paso a que 

el alumnado prevea las consecuencias en base al estudio de sus causas y el rol de quienes 

han intervenido; les permite asumir una actitud analítica al momento de plantear soluciones 

y, con ello, frenar el conflicto inicial o el punto de partida del mismo.  

2.5. Tipos de Violencia  

Si bien la definición de violencia es clara. Esta se puede presentar según diferentes 

aspectos, tipos, culturas, ámbitos, objetivos, entre otros. Además, a medida que la sociedad 

avanza y evoluciona, es fundamental analizar las distintas formas en las que se proyecta la 

misma, y quienes son los más perjudicados. Actualmente la violencia está topando fondo 

dentro de los problemas comunes del país, por ello, es necesario conocer las diversas 
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formas en la que puede desarrollarse, y de esta forma, tratar de evitarla. Existen diversos 

tipos de violencia, y según lo que menciona Rivera (2017) estos se basan en algo físico, 

psicológico, emocional y sexual. 

La violencia física hace referencia a toda acción que utiliza la fuerza física para 

generar daños corporales, ya sea de forma interna, externa, o bien, de forma psicológica. 

Esta no es voluntaria, es decir, son ocasionadas a la fuerza y sin consentimiento de la 

persona violentada. Según Paravic y Burgos (2018) la violencia física “puede incluir 

pellizcos, mordiscos, empujones, golpes, cachetadas, puñaladas y disparos” (p. 727). 

Por otro lado, la violencia psicológica es toda acción que tiende a causar daños 

internos, psicológicos y emocionales a la persona agredida, desarrollándose mediante la 

intimidación, la humillación o la desmotivación. De acuerdo a Paravic y Burgos (2018) 

“incluye insultos, gritos, burlas, amenazas, intimidaciones, falsas acusaciones, 

provocaciones, mentiras y críticas” (p. 728). Cabe mencionar que esta, en algunas 

ocasiones, puede llegar a consecuencias más graves, como las automutilaciones o incluso, 

el suicidio.  

Así mismo, la violencia sexual es todo acto que se basa en tener o intentar tener 

relaciones sexuales con alguna persona sin su consentimiento o utilizando violencia física. 

Para Rivera (2017) “los actos de violencia sexual pueden ser muy variados y pueden 

producirse en circunstancias y ámbitos muy distintos” (p. 11). Estos actos pueden ser 

violaciones, abusos y acosos sexuales, prostitución forzada, o cualquier otro tipo de 

contacto sexual no deseado.  

Muchas veces la violencia, sin importar su tipo, es parte de la vida de los 

estudiantes, y hace que, sin buscarlo, se torne algo habitual. Esto es debido a que, en la 

mayor parte de los casos, los niños y niñas crecen en ambientes llenos de violencia. Esta 

se puede generar entre hermanos, padre y madre, padre e hijos, madre e hijos y viceversa. 

Para aquellos estudiantes que viven en este espacio la violencia es algo común, de la vida 
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cotidiana, es decir, tiende a naturalizarse. Por ello, es primordial controlar e intervenir en 

aquellas agresiones que se presentan en las instituciones. Según una investigación 

realizada por la UNESCO (2019) usualmente los niños son los que sufren y viven violencia 

física, y las niñas sufren violencia emocional y psicológica.  

2.6. Niveles de Conflictividad Escolar 

La conflictividad puede desarrollarse frente a distintos niveles, ya sea entre grupos, 

entre integrantes de un mismo grupo, entre individuos, o bien, entre distintas facetas del 

mismo individuo. Sin embargo, estos no son los únicos niveles que forman parte de los 

conflictos dentro del ámbito educativo, según señalan Bohórquez et al. (2017) “a nivel de la 

institución educativa escolar, se presentan conflictos de todo tipo, convivencial, normativo y 

estructural, llegando a esferas extra institucionales como apoyo para dar manejo y solución 

en lo posible a los conflictos que se presentan” (p. 35). 

La tipología tradicional de los conflictos escolares se basa en tres niveles. El primer 

nivel son los conflictos comunes, refiriéndose a los problemas habituales que generan un 

impacto social bajo dentro de la convivencia escolar. El segundo nivel se basa en los 

comportamientos disruptivos en el aula, el cual se enfoca en los alumnos que presentan 

conductas que, de manera constante, impiden el desarrollo habitual de los procesos 

educativos, tanto para el mismo, como para sus demás compañeros, o bien, los actores que 

forman parte de la unidad educativa.  

El tercer nivel se basa en las conductas antisociales, el cual es considerado el nivel 

más complejo dentro de la mediación de los conflictos escolares. Este representa los 

problemas que comúnmente se desarrollan fuera de la unidad educativa, ya sea porque 

nacen en otros entornos o ambientes sociales, se generan dentro del ámbito escolar y luego 

salen del mismo, o bien, se desarrollan y escalan hacia entornos más avanzados, como los 

sitios digitales.  
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Así como estos, existen más niveles que se han desarrollado actualmente según 

estudios realizados en algunas instituciones. Según Toro (2017) existen tres niveles de 

conflictos en la organización de una institución, estos son: 

Nivel de conflicto bajo: La indiferencia, la falta de creatividad y recomendaciones, 

la apatía, el poco interés y el estancamiento son las características que forman parte del 

desarrollo de la organización de una institución. Por lo tanto, la influencia que tiene la 

organización será bajo, al igual que el desempeño y la productividad. Esto a su vez, 

generará un entorno aburrido y rutinario para el estudiante.   

Nivel de conflicto adecuado y estimulante: Se caracteriza por desarrollar en la 

organización de la institución el objetivo de mejorar las diversas situaciones conflictivas, la 

creatividad, los retos innovadores, y el camino hacia el cambio. Todo ello tendrá un gran 

impacto al generar un alto desempeño, y su vez, productividad en la institución, esto, por 

supuesto, también beneficia al estudiante y a su espacio de trabajo. 

Nivel de conflicto alto: Las características de este nivel surgen mediante las 

peleas, molestias, poca cooperación, desorganización, y el bloqueo al trabajo de los otros. 

Por ello, el impacto que tendrá la organización será un ambiente difícil, desgaste emocional 

y, por ende, un bajo desempeño.   

2.7. Rendimiento Académico 

El término rendimiento académico hace hincapié a la capacidad del conocimiento 

obtenido por el alumno dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Dicho rendimiento 

puede ser alto o bajo, con ello se da a conocer que un alumno con un rendimiento 

académico alto es el que ha obtenido buenas calificaciones a lo largo de un ciclo escolar y 

un alumno con un nivel inferior en base a su rendimiento académico es el que ha logrado 

adquirir calificaciones negativas en el transcurso de su educación. Núñez et al. (2018) 

considera que se debe tomar en cuenta que el rendimiento académico debe enfocarse en 
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establecer una estrecha relación entre la cantidad de asignaturas admitidas y el tiempo que 

ocupa para graduarse, con ello se logra establecer un promedio aceptable de calificaciones 

obtenidas durante un ciclo escolar determinado.  

Es importante recalcar que para determinar el significado del rendimiento académico 

se debe contar con las habilidades, actitudes, aptitudes y esfuerzos que demuestran los 

estudiantes dentro del proceso de aprendizaje. Todo esto conlleva la valoración del 

rendimiento académico, sea este bajo o alto. En sí, esta variable hace referencia a la 

valoración de los conocimientos que ha aprendido algún estudiante en el transcurso de su 

educación, permitiendo evaluar y evidenciar la calidad del aprendizaje adquirido de acuerdo 

a los objetivos generales y específicos presentados al iniciar el ciclo o tarea escolar. Para 

Hernández y Arreola (2021) “el rendimiento académico está ligado al nivel de conocimiento 

que demuestra un alumno medido en una prueba de evaluación” (p. 23).  De la misma 

forma, Obando y Calero (2017), afirman que “esta definición puede relacionarse con un 

juicio o valoración acerca del grado de cumplimento de los propósitos de formación tanto en 

el orden carácter académico en función al modelo social que esté vigente” (p. 214). 

Cabe mencionar que el rendimiento académico genera una serie de dificultades 

emocionales en los estudiantes. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico puede ser una 

problemática o una forma perjudicial para la enseñanza aprendizaje, ya que este puede 

desencadenar una desmotivación o despreocupación por salir adelante. Un rendimiento 

medio o moderado tiene dos enfoques frente al estudiante, por un lado, logra satisfacer lo 

que el mismo necesita para superar una materia, o bien, el ciclo escolar; y, por otro lado, 

puede llegar a crear estrés en el estudiante que tiene como objetivo alcanzar los puntajes 

adecuados que reflejen su esfuerzo durante su ciclo escolar. En contraste, el alto 

rendimiento académico ofrece más oportunidades para los estudiantes en el transcurso del 

ciclo educativo, y su vez, permite que estos mismos, se sientas satisfechos y orgullosos del 

trabajo académico que están desarrollando.  



24 
 

2.8. Nivel de Rendimiento Académico 

Existe un pensamiento tradicional sobre el rendimiento académico, ya que desde 

siempre se ha considerado satisfactorio cuando se presentan buenas calificaciones de por 

medio, e insatisfactorio al conjunto de tareas que se encuentran mal realizadas o con 

calificaciones bajas respecto al resto de compañeros (Valle et al., 2018). Con el pasar del 

tiempo aquellas terminologías con las que se hacía referencia a los niveles de rendimiento 

académico han ido evolucionando, pero permanecen con la misma intención. 

Dichos niveles son obtenidos mediante una serie de actividades o instrumentos que 

son propuestos y aplicados por el personal docente y/o la institución educativa, 

dependiendo del ciclo escolar de los estudiantes. Estas pueden ser tareas dirigidas, tareas 

para la casa, tareas en clases, cuestionarios, exposiciones, debates, evaluaciones, entre 

otras actividades que son realizadas netamente por el alumno de manera honesta y 

responsable de la certeza respecto al alcance de los objetivos, y a su vez, medir el 

rendimiento académico.  

En Ecuador, según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2010), 

actualizada en el 2016, en su Art. 194, la escala de calificación que permite medir el 

rendimiento académico se desarrolla mediante cuatro niveles: 

El primer nivel corresponde a la terminología DAR, que significa que el alumno 

domina los aprendizajes requeridos. Este nivel alcanza la puntuación máxima del proceso 

educativo, ya que inicia desde los 9,00 puntos hasta los 10,00 puntos, consiguiendo cumplir 

casi, o por completo, los objetivos planteados. El segundo nivel hace referencia al AAR, que 

da a conocer que el alumno alcanza los aprendizajes requeridos, este equivale de los 7,00 

puntos hasta los 8,99 puntos, presentando así, un alcance cercano al cumplimiento de las 

metas de aprendizaje.  
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El tercer nivel es PAAR, que enfatiza que los mismos están próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, y corresponde desde el 4,01 a los 6,99 puntos, evidenciando que 

existe una dificultad por adquirir el aprendizaje deseado. Por último, el cuarto nivel es NAR, 

es decir que no alcanza los aprendizajes requeridos. Este nivel es equivalente a los 

puntajes menores de 4, haciendo referencia a que no alcanza el nivel mínimo de los 

objetivos planteados.  

Para fines de esta investigación se utilizará la siguiente escala: DAR (9 – 10 puntos) 

equivale a nivel alto, AAR (7 – 8,99 puntos) se refiere a nivel medio, PAAR (4,01 – 6,99 

puntos) y NAR (igual o menor de 4 puntos) corresponde a un nivel bajo.  

2.9. Factores que inciden en el rendimiento académico 

La valoración del rendimiento académico depende de diversos elementos que en 

ocasiones permiten que sea específicamente alta y en otras muy baja. Existen varios 

componentes que pueden influir en el rendimiento académico de los alumnos. Estos 

factores se pueden desprender desde el ámbito familiar, personal, o bien, educativo.  De 

acuerdo a Estrada (2018) “existe una diversidad de factores que influyen en el rendimiento 

académico entre ellos están: socioeconómicos, metodologías de enseñanza, competencias 

previas, motivación” (p. 227). De acuerdo a ello, todos los factores manifestados son parte 

importante para establecer el rendimiento, pero uno de los factores más incidentes es el 

económico, ya que un estudiante con mejor economía tiene la posibilidad de acceder a una 

mejor educación y materiales de estudio.  

Por otra parte, García y Rodríguez (2017) manifiestan otros factores esenciales que 

repercuten en el rendimiento académico, los cuales se pueden clasificar en dos partes, 

exógenos y endógenos. Los factores endógenos hacen referencia a cada una de las 

características y actitudes, ya sean positivas o negativas, que tienen los estudiantes 

respecto a la adquisición de su aprendizaje, y los factores exógenos se refieren a las 

prácticas educativas que tienen los estudiantes fuera de la institución, por ejemplo, en sus 



26 
 

viviendas, en otras palabras, su forma de vida y el acompañamiento y cercanía de los 

padres de familia dentro de la educación de sus representados. De la misma forma, a esta 

última, se puede atribuir otros elementos como las instalaciones y adecuaciones 

institucionales y curriculares que son proporcionadas por la institución educativa para 

generar y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Así mismo, existen otros factores externos a la institución educativa que influyen al 

momento de valorar el rendimiento académico como la familia y la economía, ya que de una 

u otra forma estos son la base primordial para empezar en el proceso de aprendizaje. 

Según Averos (2017), el bajo rendimiento académico surge “debido a los factores que 

inciden en el nivel de aprendizaje como son la separación, nivel económico o escolaridad de 

los padres de familia, que afectan considerablemente en la educación de los niño/as” (p. 5). 

Por ello, se puede decir que las relaciones interpersonales y las emociones que 

tengan los estudiantes consigo mismo y con los demás, además de jugar un rol importante 

en el ámbito psicológico del alumnado, también forman parte de los puntos que inciden en 

la determinación de dicho rendimiento, ya que de estos factores depende el interés y 

empeño que el estudiante ponga en el aprendizaje. Es decir, un estudiante con una 

autoestima alto será capaz de esforzarse y superar sus propios obstáculos o dificultades a 

la hora de aprender, pero un niño que tenga emociones bajas se desanimará y no se sentirá 

entusiasmado a la hora de aprender (Fuentes y Pérez, 2019). 

2.10. Incidencia de los conflictos escolares en el aprendizaje 

En ocasiones los conflictos pueden dar paso a que se genere algo constructivo, y a 

su vez, algo destructivo, o bien, algo que beneficie o perjudique a quienes intervienen en el 

mismo. Todo ello se refleja según como se conlleven dichos conflictos y cuan grandes o 

pequeños se puedan tornar. Carmona (2020) comenta que “es verdad que a menudo el 

conflicto crea tensión, ansiedad y molestia, pero como el enfado, estos sentimientos en sí 

mismo no son siempre malos” (p. 83). Dentro del entorno educativo esto puede ser muy 
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cierto, pues en ocasiones el conflicto se convierte en la iniciativa de crear una solución que 

beneficie a todo el grupo de estudiantes, y con ello, que no se generen consecuencias o 

aspectos más graves. Sin embargo, no todo el tiempo sucede lo mismo. Según Carmona 

(2020) un ambiente en donde se observa el conflicto como algo negativo, influye mucho 

frente al actuar del profesorado, y a su vez, repercute en la idea que tienen los estudiantes 

frente a su entorno físico, la administración institucional, los actores educativos y por 

supuesto, el rendimiento académico.  

Los conflictos tienen gran incidencia dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que estos, en varias y distintas ocasiones, son parte del mismo. Cuando un estudiante 

presenta conflictos escolares su aprendizaje, motivación y rendimiento académico tienden a 

bajar, generando un deterioro en todo su proceso educativo. Como menciona Ramón et al. 

(2020) “en Ecuador, en muchas escuelas los conflictos son percibidos como elementos 

negativos cuyo abordaje produce desazón y miedo, que cuestionan el sentido de la escuela” 

(p. 244). 

Por ello, es importante prevenir cualquier tipo de conflictos dentro del entorno 

educativo, e incluso familiar, ya que estos implican debilidades psicológicas y emocionales 

y, por ende, generan el fracaso escolar de los estudiantes.  Para Ramón et al. (2020) los 

docentes son los principales responsables de solucionar los conflictos escolares, al mismo 

tiempo, deben ser guías ante situaciones, dificultades y conductas que presenten los 

estudiantes en cualquier momento de su aprendizaje, todo esto debe hacerse de la mano 

del personal directivo y DECE de la institución. Es decir, todo el personal institucional debe 

trabajar de la mano para un mismo fin. De acuerdo a esto, Rubio y Caballero (2018) 

mencionan que la resolución de un conflicto “da apertura de nuevos espacios de formación 

permanente para el docente contribuya a reconocer las competencias emocionales propias 

e identificar las de los demás con el fin de resolver conflictos y generar acciones empáticas” 

(p. 111).   



28 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque de una investigación se basa en la manera en la que el investigador se 

acerca al objetivo del estudio. Dentro de este se hallan varios tipos, como el cualitativo, el 

cuantitativo y el mixto, siendo los dos primeros los más utilizados. Según Hernández y 

Samperio (2018) la investigación “es válida tanto para el enfoque cuantitativo como para el 

cualitativo, ambos constituyen un proceso general que, a su vez, integra diversos procesos” 

(p. 2). 

En esta investigación se usó el enfoque cuantitativo basándose en el estudio 

estadístico y las mediciones objetivas del fenómeno de estudio. Además, se complementó 

los resultados mediante el método deductivo, facilitando la comprobación de hipótesis y la 

conceptualización de las variables. Por otra parte, se desarrolló la investigación mediante el 

diseño no experimental, enfatizando en el estudio y la observación del fenómeno presente 

en el contexto. Álvarez (2020) afirma que en esta “no existe manipulación de las variables 

por parte del investigador” (p. 4). Es decir que, los investigadores no intervienen 

directamente en el espacio del fenómeno de estudio y lo analizarán tal y como está 

sucediendo. Este diseño a su vez fue transversal de tipo observacional y descriptivo, y se 

basó en analizar el problema en un momento determinado y según la muestra 

seleccionada.   

Una investigación de tipo correlacional se basa en el análisis no experimental entre 

dos variables. Entre estas debe existir una relación y será el investigador quien la evaluará. 

Guillen et al. (2020) menciona que “los estudios correlacionales al evaluar el grado de 

asociación entre las variables, primero miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y las describen y después cuantifican y analizan la vinculación” (p. 73). Otro 

tipo de investigación es la descriptiva que, al igual que la correlacional, forma parte de esta 
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investigación; esta se centra en explicar y describir lo que se está investigando. Guevara et 

al. (2020) comenta que “la investigación descriptiva se efectúa cuando se desea describir, 

en todos sus componentes principales, una realidad” (p. 165). La relación que se demostró 

entre las variables planteadas, la conflictividad escolar y el rendimiento académico, hizo que 

esta sea correlacional, y la interpretación de los datos recopilados hizo que esta, a su vez, 

sea descriptiva. 

3.2. Unidades de análisis 

Una población es el total de elementos tomados en cuenta para la realización de 

una investigación. Para Ventura (2017) “es un conjunto de elementos que contienen ciertas 

características que se pretenden estudiar” (p. 648). Por tanto, esta investigación estuvo 

constituida por una población de 1096 sujetos, dividida en 38 docentes y 1058 estudiantes 

pertenecientes a la EGB.  

Por otro lado, la muestra enfatiza a una parte del conjunto de elementos de la 

población. Como menciona Hernández y Carpio (2019) su objetivo primordial es establecer 

un fragmento de la población investigada; partiendo de esto, para establecer la muestra se 

utilizó un muestreo no probabilístico. Según Hernández (2021) este “se elige de acuerdo 

con la conveniencia de investigador, le permite elegir de manera arbitraria cuántos 

participantes puede haber en el estudio” (p. 2). El resultado obtuvo un total de 134 sujetos, 

que correspondieron a 38 docentes y 96 alumnos del décimo año de EGB.   

Cabe recalcar que la muestra fue seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Estudiantes que pertenecen al último año de EGB. 

 Estudiantes inscritos legalmente, que asistan a la institución educativa.  

 Disposición para colaborar con la investigación.  

 Que conozcan la realidad del contexto de estudio.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación son mecanismos que sirven para la 

recopilación de datos. Arias (2020) menciona que son los encargados de dar a conocer todo 

lo que se ha establecido en los objetivos del estudio. Según Herrera (2017) el cuestionario 

indaga las opiniones de un conjunto de sujetos que son investigados. Para esta 

investigación se utilizó el cuestionario como instrumento, el cual es denominado 

cuestionario de conflictividad escolar CUVE 3-ESO, realizado por Álvarez et al. (2013), 

dirigido a docentes. A su vez, se hizo uso del cuestionario Ser Estudiante realizado por el 

INEVAL (2016) en Ecuador, el cual permitirá medir el rendimiento escolar del alumnado en 

las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemáticas y Ciencias Naturales. 

3.4. Técnicas de análisis de datos 

Para las técnicas de análisis de datos se hizo uso de la estadística descriptiva, 

haciendo referencia a la organización de todos los datos en porcentajes y secuencias; y la 

estadística inferencial, generando una correlación entre las variables investigadas mediante 

la prueba paramétrica de Pearson y estableciendo el nivel de significancia estadística entre 

ellas. Para Viedma (2018) esta enfatiza en la tabulación de datos y la estadística inferencial 

en el análisis o contraste de la incógnita. Además, para lograr una mejor organización y 

desarrollo de los datos se hará uso del programa SPSS, Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales, versión 25, el cual contribuirá con la expresión de la información en 

formato de tablas y gráficas. 
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación que responden a los 

objetivos planteados. 

4.1. Primer resultado: Nivel de conflictividad escolar 

Tabla 1 

Nivel de conflictividad 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1 se muestra el nivel de conflictividad que perciben los docentes de la 

muestra estudiada, cuyo resultado corresponde a una media de 62,68 que refleja un nivel 

de conflictividad medio. Con ello, se puede inferir que existe una serie de conflictos 

presentes en la Unidad Educativa Prócer Manuel Quiroga, pero que, al tener un nivel medio 

aún son controlables y, si son atendidos a tiempo, pueden ser resueltos.  

Tabla 2  

Nivel de conflictividad percibida por el profesor según el sexo  

 

 Media Nivel de conflictividad 

Conflictividad percibida por el profesor 62,68 Medio 

Sexo N M DT T P d 

Rendimiento 
Global Estudiantes 
de Secundaria 

Mujer 75 9,27 2,02 

-1,514 ,133 

 

Hombre 18 1 ,07 1,88  

Rendimiento 
académico para 
Ciencias Naturales 

Mujer 75 2,78 1,05 

- ,942 ,349 

 

Hombre 18 3,04 ,96  

Rendimiento 
académico  para 
Lengua y 
Literatura 

Mujer 75 3,81 1,28 

-1,375 ,173 

 

Hombre 18 4,26 1,07  

Mujer 75 2,68 ,93 - ,367 ,715  
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Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2, al analizar la conflictividad que percibe el docente, se evidenció que 

los hombres (67,78) son quienes reflejan una media superior en comparación a la de las 

mujeres (61,45). Con ello se señala que, según la variable sexo, los docentes de género 

masculino son quienes perciben un mayor nivel de conflictividad en los estudiantes frente a 

su entorno escolar. Dicho resultado puede ser generado debido a que el género masculino 

percibe los conflictos según sus vivencias personales; es decir que, mientras que los 

hombres observan un inconveniente o desacuerdo como un acto conflictivo que requiere 

esfuerzo para ser resuelto, las mujeres buscan solucionar dichos actos como si fuesen 

eventos que pueden aportar a la formación de los estudiantes.   

Tabla 3 

Nivel de conflictividad percibida por el profesor según la edad 

Edad (Agrupada) N M DT T P d 

Rendimiento 
Global 
Estudiantes de 
Secundaria 

< a 39 años 27 9,80 2,21 

1,146  ,255 

 

De 40 años 
en adelante 

66 9,28 1,92  

Rendimiento 
académico 
para Ciencias 
Naturales 

< a 39 años 27 2,87 1,12 

 ,223  ,824 

 

De 40 años 
en adelante 

66 2,81 1,00  

Rendimiento 
académico  
para Lengua y 
Literatura 

< a 39 años 27 3,96 1,23 

 ,326  ,745 

 

De 40 años 
en adelante 

66 3,87 1,27  

Rendimiento 
académico 
para 
Matemáticas 

< a 39 años 27 2,97 1,00 

1,811  ,073 

 

De 40 años 
en adelante 

66 2,59  ,88  

Rendimiento 
académico para 
Matemáticas 

Hombre 18 2,77 ,93  

Conflictividad del 
profesor 

Mujer 75 61,45 17,77 

-1,410 ,162 

 

Hombre 18 67,78 13,75  
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Conflictividad 
percibida por 
el profesor 

< a 39 años 27 62,93 11,98 

 ,089  ,930 

 

De 40 años 
en adelante 

66 62,58 18,99  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3, según la variable edad, se observa que los individuos menores a 39 

años destacan con un puntaje de 62,93 a diferencia de quienes cuentan con una edad 

mayor a 40 años que cuentan con un puntaje de 62,58. Con ello se determinó que, frente a 

la variable conflictividad escolar, los docentes menores a 39 años son quienes más 

presencian conflictos en los salones de clases. Esto puede ser debido a que los docentes 

jóvenes están más preocupados e interesados en atender los conflictos que presentan sus 

estudiantes, mientras que los docentes con mayor antigüedad son más tradicionales y 

tienden a no prestar mucha atención a dichos problemas.  

Tabla 4 

Nivel de conflictividad percibida por el profesor según el turno  

Variables Turno N M DT T P D 

Rendimiento 
Global Estudiantes 
de Secundaria 

Matutino 35 9,19 2,05 

- ,899 ,371 

 

Vespertino 58 9,57 1,99  

Rendimiento 
académico para 
Ciencias Naturales 

Matutino 35 2,75 1,17 

- ,595 ,553 

 

Vespertino 58 2,88 ,95  

Rendimiento 
académico  para 
Lengua y Literatura 

Matutino 35 3,73 1,22 

-1,017 ,312 

 

Vespertino 58 4,00 1,27  

Rendimiento 
académico para 
Matemáticas 

Matutino 35 2,71 ,86 

,082 ,935 

 

Vespertino 58 2,70 ,98  

Conflictividad 
percibida por el 
profesor 

Matutino 
35 59,57 2 ,57 

,073 -1,360 

 

Vespertino 58 64,55 14,65  

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 4, en base a la variable turno, se evidenció que frente a la conflictividad 

que percibe el docente de la sección vespertina con un puntaje de 64,55, es el que más 

presencia conflictos en su entorno escolar a diferencia del docente de la sección matutina 

con un puntaje de 59,57. Con ello se da a conocer que, el turno vespertino es aquel que 

presenta más situaciones conflictivas en los salones de clases; esto puede suceder debido al 

horario de cada turno, ya que los estudiantes que ingresan al salón de clases por la mañana 

suelen llegar más activos y listos para el trabajo y las relaciones interpersonales armoniosas; 

mientras que, a medida que transcurre el tiempo para los estudiantes de sección vespertina, 

estos acumulan un nivel de fatiga y cansancio mucho más alto, ocasionando una baja 

concentración e irritación frente a desacuerdos.  

4.2. Segundo resultado: Nivel de rendimiento académico 

Tabla 5 

Nivel de rendimiento académico 

Variable M 

Rendimiento académico para Ciencias 
Naturales 

2,83 

Rendimiento académico  para Lengua y 
Literatura 

3,90 

Rendimiento académico para Matemáticas 2,70 

Promedio global de rendimiento académico 3,14 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se observa que el nivel de rendimiento académico que presentan los 

estudiantes de la Unidad Educativa Prócer Manuel Quiroga, obtuvo una puntuación de 3,14 

sobre 10 en el análisis global, dando a conocer que los estudiantes no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. A su vez, este resultado señala que existe un déficit importante en 

la obtención de los logros mínimos de aprendizaje que los mismos tienen que alcanzar para 

ser promovidos al siguiente nivel.  
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4.3. Tercer resultado: Relación entre la conflictividad escolar y el rendimiento 

académico. 

Tabla 6 

Correlaciones bivariadas del rendimiento académico según conflictividad del docente 

  1 2 3 4 5 

Rendimiento 
Global 
Estudiantes 
de Secundaria 

Correlación 
de Pearson 

1 ,553** ,715** ,590** ,123 

Sig. 
(bilateral) 

 ,000 ,000 ,000 ,240 

Rendimiento 
académico 
para Ciencias 
Naturales 

Correlación 
de Pearson 

,553** 1 ,031 ,046 - ,060 

Sig. 
(bilateral) 

,000  ,771 ,663 ,568 

Rendimiento 
académico  
para Lengua y 
Literatura 

Correlación 
de Pearson 

,715** ,031 1 ,168 ,143 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,771  ,107 ,173 

Rendimiento 
académico 
para 
Matemáticas 

Correlación 
de Pearson 

,590** ,046 ,168 1 ,141 

Sig. 
(bilateral) 

,000 ,663 ,107  ,176 

Conflictividad 
percibida por 
el profesor 

Correlación 
de Pearson 

,123 - ,060 ,143 ,141 1 

Sig. 
(bilateral) 

,240 ,568 ,173 ,176  

**. La correlación es significativa en el nivel  ,01 (birateral). 
Fuente: Elaboración propia 

La correlación que presentan las variables conflictividad y rendimiento académico es 

de ,123 lo que señala una fuerza de correlación positiva baja, además posee una 

significancia bilateral de ,240, lo que refleja que la relación no es significativa. Por ello, se 

puede decir que la conflictividad puede o no incidir en el rendimiento escolar del alumnado. 

Tabla 7 

Simulación predictiva de la conflictividad sobre el rendimiento académico  

 

Variable 
dependiente 

𝑅2 Δ 𝑅2 
Error 
típico 

Const
ante 

β T p 
Variable 

independient
e 
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Fuente: Elaboración propia 

La tabla 7 demuestra que, según la simulación predictiva, existe una significancia 

estadística entre la variable conflictividad y rendimiento académico, ya que el valor p de cada 

una de las asignaturas está por debajo del valor  ,05. Aunque, cabe recalcar que, para 

Ciencias Naturales se presenta una fuerza de correlación moderada, para Lengua y Literatura 

al igual que Matemáticas demuestra que existe una fuerza de correlación baja. Por tanto, se 

puede predecir que, aunque tenga una fuerza de correlación positiva baja, la conflictividad 

esta puede variar con el paso del tiempo hasta cambiar su incidencia frente al rendimiento 

académico de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento 
académico de 
Ciencias 
Naturales 

,004 - ,007 1,035 3,055  7,48 ,000 Constante 

    - ,060 - ,573 ,568 Conflictividad 

Rendimiento 
académico de 
Lengua y 
Literatura 

,020 ,010 1,244 3,248  6,622 0 Constante 

    ,143 1,375 ,173 Conflictividad 

Rendimiento 
académico de 
Matemáticas 

,020 ,009 ,924 2,223  6,101 0 Constante 

    ,141 1,363 ,176 Conflictividad 

Rendimiento 
académico 
Global 

,015 ,004 2,007 8,525  1 ,774 0 Constante 

    ,123 1,184 ,240 Conflictividad 
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5. DISCUSIÓN 

El nivel de conflictividad presente en la institución corresponde a un porcentaje de 

67,40, es decir, un nivel medio de conflictividad escolar. Según un estudio realizado por 

Jordán et al. (2021) el 37,4% de estudiantes han presenciado conflictos entre compañeros 

y, según los centros educativos analizados, existen innumerables casos de violencia de 

distintas formas y gravedad, sin embargo, según el nivel bajo determinado, estos pueden 

ser resueltos sin intervenciones graves. Tomando en cuenta esto, Andino (2018) menciona 

que, “son varias las explicaciones que se han dado para entender la violencia y las 

agresiones entre individuos, pero se desestima el hecho de que el maltrato entre iguales 

tiene un gran impacto en el contexto escolar” (p. 110). 

Según la variable sexo, y frente a la perspectiva del docente ante la conflictividad de 

los alumnos, se determinó que el género masculino es quien predomina ante el femenino. 

Olarte (2018) mencionan que, el contraste de los dos sexos frente al tema de la 

conflictividad, refleja diferencias, no solo en base al actuar agresivo, sino al tipo de 

conflictos; sin embargo, según los estudios realizados, se declaró que el género masculino 

se presenta como un actor más conflictivo y violento que el femenino. 

Ahora bien, enfocándose en la edad de los docentes que perciben la conflictividad 

escolar, se estableció que los individuos menores a 39 años, por el lado de los docentes, 

son quienes más presencian conflictos en las aulas; y por el lado de los alumnos, son 

quienes muestran un mejor desempeño frente a sus actividades escolares. Para Valdés et 

al. (2019) los docentes antiguos perciben más conflictos, ya que estos se encuentran 

acostumbrados a sus reglas y normativas. Por otra parte, Nieto (2017) declara que, “el nivel 

de violencia escolar se incrementa con la edad en la educación secundaria obligatoria” (p. 

184). 
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El turno, como variable que influye en la conflictividad que percibe el docente y el 

rendimiento académico del alumnado, refleja que en la sección vespertina es frecuente 

observar más conflictividad en los salones de clases. Olarte (2018) describe que, según la 

vista propia del docente, las manifestaciones de los diferentes tipos de conflictos son 

observadas principalmente en estudiantes pertenecientes al turno matutino, quienes 

desarrollan más conflictos, abusos y agresiones hacia sus compañeros.  

El nivel de rendimiento académico diagnosticado fue un nivel bajo, enfatizando que 

los alumnos no alcanzan los aprendizajes requeridos, en otras palabras, existe un déficit en 

la realización y cumplimiento de los logros de aprendizaje necesarios. Dicho resultado es 

similar a una investigación realizada por Estrada (2018), quien manifiesta que la existencia 

del nivel de rendimiento escolar bajo se debe a factores psicoeducativos como los hábitos 

de estudio y el clima social o familiar, además prioriza que la actividad docente es primordial 

en el mejoramiento del desempeño de los estudiantes. 

Parra y Peña (2017) concluyen que existe un índice alarmante de estudiantes que 

obtienen un rendimiento académico bajo, además menciona que de cierta forma el papel 

docente es uno de los factores que inciden en el mismo, por ello propone que estos 

analicen y prioricen los procesos neuropsicológicos como la atención y la memoria en el 

desarrollo educativo. Así mismo, De La A Muñoz (2017) manifiesta que el bajo desempeño 

es una problemática vigente que preocupa de forma global, además, este tiende a ser un 

factor de la deserción escolar, desmotivación y conflictos académicos y personales. 

La intención de esta investigación es establecer la relación existente entre la 

conflictividad escolar y el rendimiento académico, los cuales, según los resultados 

obtenidos, reflejan que no existe una relación entre las variables, ya que los datos reflejan 

una correlación estadísticamente no significativa, lo que demuestra que la conflictividad 

escolar no incide en el rendimiento académico. Este resultado se asemeja a una 

investigación realizada por Rivadeneira (2021) quien concluye que la conflictividad 
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repercute en el rendimiento académico, pero, a pesar de ello no incide en el mismo, ya que 

los estudiantes hacen a un lado sus problemas y se limitan a realizar sus tareas educativas.   

A diferencia de ello, Cerda et al. (2018), afirma que los alumnos que son víctimas de 

acoso escolar, intimidación o indisciplina presentan un efecto negativo en su rendimiento 

académico. Así mismo, la UNESCO (2019) manifiesta que, existe una incidencia entre la 

conflictividad y el desempeño académico en un sinnúmero de países del mundo, además, 

menciona que dicha incidencia se relaciona con la violencia y el acoso ejercido entre 

compañeros y maestros.  

Cabe destacar que, al existir una correlación no significativa, de acuerdo a la 

simulación predictiva que se realizó con los datos transcendentales de las variables, se 

proyectó que a futuro existirá una incidencia de una variable sobre la otra. Los conflictos 

tienen consecuencias negativas que inducen a una baja autoestima y malas relaciones 

interpersonales de las víctimas (Cañas, 2017). 

De acuerdo a lo observado y a los resultados se puede concluir que un ambiente lleno 

de violencia, desorden y conflictividad en cualquier contexto escolar, ya sea entre estudiantes 

u otros actores educativos, incide considerablemente en el desempeño académico de los 

alumnos, ya que estos factores tienden a generar problemas emocionales y, por ende, 

inconvenientes en el aprendizaje de los mismos.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que la conflictividad escolar no incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Prócer Manuel Quiroga, ya que no existe una 

significancia estadística entre las variables; sin embargo, se predice que dicha relación 

puede ser positiva a futuro, debido a que no se atiende adecuadamente los conflictos que 

ocurren en el contexto educativo, en otras palabras, el ambiente hostil dentro de la 

institución se verá proyectado en que los miembros educativos se limiten solo a dar su 

clase, lo cual repercutirá en depresiones, bajo rendimiento y deserción escolar del 

alumnado.  

Se determinó que, según la percepción de los docentes, la institución estudiada 

presenta un nivel de conflictividad medio frente a los desacuerdos y asunto conflictivos 

entre estudiantes, aludiendo que, existe conflictividad escolar dentro del plantel educativo 

en un nivel controlable, es decir que, si estos son resueltos adecuadamente tienden a 

disminuir su repercusión en el alumnado; de esta forma, se reconoce que la falta de 

intervención y creación de ambientes escolares sanos y de convivencia son el factor clave 

para el surgimiento o no de dichos conflictos.  

El rendimiento académico de los estudiantes presenta un déficit importante frente a 

sus actividades escolares, dando a conocer que no alcanzan los aprendizajes requeridos 

para ser promovidos al siguiente ciclo académico. El poco interés y la falta de organización 

se perciben como factor concluyente del bajo rendimiento académico, siendo a su vez, las 

metodologías usadas por los docentes, la deficiente formación didáctica de los estudiantes, 

y otros factores que no se han establecido con precisión, el punto clave y causa de dichos 

problemas. Sin embargo, esto también puede surgir a consecuencia de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19 que afectó no solo a los docentes, sino también, a los 

estudiantes que, desde casa y de forma virtual, continuaron con su proceso de enseñanza 

aprendizaje eficientemente. 
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La correlación entre las variables estudiadas es ligeramente positiva, lo cual da a 

conocer que dentro del ambiente educativo si se presencian conflictos escolares, sin 

embargo, estos no son un factor determinante que repercuta en el desempeño académico. 

Hay que tomar en cuenta que, mientras se observen conflictos en el entorno escolar existe 

la posibilidad de que el rendimiento académico se vea afectado.  

Según el análisis de las conclusiones, se proponen las siguientes recomendaciones:  

Se recomienda que exista una mayor organización respecto al orden del contexto 

educativo, enfatizando en el cumplimiento de ciertas normas de comportamiento que la 

institución presenta a inicio de año, lo cual forjará mejores relaciones interpersonales y esta, 

a su vez, mejorará factores intrínsecos en los estudiantes.  

Según el nivel medio de conflictividad presente en la muestra estudiada, se 

recomienda la capacitación de docentes frente al desarrollo de competencias y estrategias 

basadas en establecer normas de convivencia, fomentar la comunicación y el diálogo entre 

pares, generar un ambiente de participación, respeto y empatía, y por supuesto, preparar a 

los estudiantes en la gestión de conflictos para la resolución justa y pacífica de los mismos.  

Se recomienda que, ante el bajo desempeño de los estudiantes frente a sus 

estudios y obligaciones escolares, exista la intervención de las autoridades educativas y 

docentes para crear estrategias innovadoras que permitan el surgimiento de competencias 

y habilidades para la obtención de nuevos conocimientos tanto dentro del salón de clases, 

como fuera de él, es decir, fomentar el autoaprendizaje y la motivación por reforzar la 

información adquirida por los docentes.  

Se aconseja que los docentes fortalezcan sus estrategias y metodologías para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales enfaticen en actividades donde se pueda 

incentivar las buenas practicas interpersonales de manera empática y respetuosa con todos 

los estudiantes de la institución. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

Actividades 

Cronograma 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

1 Diseño del Plan de Trabajo de Titulación 
    

2 Ejecución del Trabajo de Titulación 
    

3 Redacción de la Revisión de la literatura 
    

4 Diseño de la Metodología 
    

5 Aplicación de instrumentos 
    

6 Constatación de los resultados 
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Anexo 2: Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Detalles Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 
Valor total 

(USD) 

Económicos 

Movilización 6 5,00 3 ,00 

Alimentación 5 2,00 1 ,00 

Físicos 
Impresiones 16  ,25 4,00 

Copias 1848  ,02 36,96 

   Subtotal 8 ,96 

   Imprevistos 5% 4,05 

   Total 85,01 
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Anexo 3: Oficio de intervención  
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Anexo 4: Carta de impacto 
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Anexo 5: Instrumentos aplicados a los estudiantes  
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Anexo 6: Instrumentos aplicados a los docentes 
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Anexo 7: Fotografías ilustrando la recopilación de datos 

       
Nota: Estudiantes rindiendo las pruebas Ser 


