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RESUMEN 

En la presente investigación se ha estudiado la relación entre la conflictividad 

escolar y el rendimiento académico por lo que la finalidad del estudio es analizar la 

incidencia de la primera variable sobre la segunda del alumnado de Educación General 

Básica. Dicho estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, un diseño no-experimental-

transversal y la investigación corresponde a un tipo  correlacional-descriptiva; con una 

población de 2546 sujetos y una muestra de 290 individuos la cual se compone de  240 

estudiantes y 40 docentes; los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: un 

cuestionario de preguntas estructuradas denominado– CUVE 3 – ESO CUVE 3 –“   de  

Álvarez et al., (2013) que mide la conflictividad  escolar desde la perspectiva de los 

docentes. Además, se utilizaron las pruebas Ser estudiantes del Instituto nacional de 

evaluación educativa INEVAL (2016), que permitieron medir el rendimiento académico de 

los estudiantes. Los resultados evidenciaron que en la unidad educativa se registró un alto 

índice de conflictividad mientras que el nivel de rendimiento académico de los estudiantes 

de Educación General Básica de Santo Domingo, detectando que tienen bajos niveles de 

rendimiento escolar, por lo que no alcanzan los aprendizajes esperados   nivel de 

conflictividad percibido por los docentes es alto y el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes es bajo. 

Palabras clave: conflicto social, escuela secundaria, progreso académico. 
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ABSTRACT 

In the present research the relationship between school conflict and academic 

performance has been studied, so the purpose of the study is to analyze the incidence of the 

first variable on the second one of the students of General Basic Education. This study was 

developed with a quantitative approach, a non-experimental-transversal design and the 

research corresponds to a correlational-descriptive type; with a population of 2546 subjects 

and a sample of 290 individuals which is composed of 240 students and 40 teachers; the 

data collection instruments used were: a questionnaire of structured questions called- CUVE 

3 - ESO CUVE 3 -" by Álvarez et al., (2013) that measures school conflict from the 

perspective of teachers. In addition, the Ser Estudiantes tests of the Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa INEVAL (2016) were used, which allowed measuring the academic 

performance of students. The results showed that there was a high level of conflict in the 

educational unit, while the level of academic achievement of the students of General Basic 

Education in Santo Domingo was lower than that of the students of the school. The school's 

teachers have detected that they have low levels of school performance, which is why they 

do not achieve the expected learning, the level of conflict perceived by the teachers is high 

and the level of academic performance of the students is low. 

Keywords:  social conflict, high school, academic progress. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Los conflictos escolares son comunes en los centros educativos, debido a que, son 

inherentes de las relaciones humanas. Esta temática ha tomado gran importancia en el área 

de educación permitiendo investigaciones que analizan con profundidad sus causas y 

consecuencias. Por esta razón, se ha realizado una búsqueda exhaustiva de fuentes 

bibliográficas y hemerográficas en bases de datos confiables, con la finalidad de lograr 

expandir el conocimiento y presentar los antecedentes que sirven para determinar los 

límites y posibilidades de esta investigación.  

Carmona et al. (2020) detectaron los tipos de conflictos y su incidencia en el 

rendimiento académico a través de un estudio no experimental de tipo descriptiva, utilizando 

una población de 10000 mil estudiantes de la escuela del Valle de Toluca. Se tomó como 

muestra a 2883 alumnos y se usó como técnica de recolección de datos la encuesta, la cual 

estaba compuesta de 45 ítems sobre la tipología de conflictos y deserción académica. Del 

mismo modo, se emplearon entrevistas a grupos focales conformados por 52 personas 

obteniendo como resultado significativo un 94% de conflictos vandálicos, un 86,3% 

manifiestan que existe inseguridad en las aulas a causa del hurto de objetos escolares, y 

otro grupo de estudiantes señala que existe la disrupción en las aulas con un margen del 

81,3% y el acoso escolar con un 74,1%. Por lo tanto, se evidenció en el periodo semestral 

del 2019 un puntaje de 5,4 a 7,6 puntos.  

Por otra parte, investigaciones llevadas a cabo por Cerda et al. (2018) sobre la 

convivencia escolar y el rendimiento académico buscaron comparar las percepciones en 

dimensiones de convivencia en una unidad educativa de Chile. En este estudio se empleó 

un diseño cuasi-experimental, descriptivo con una muestra 545 estudiantes del subnivel 

medio con capacidades regulares y 75 con dificultades de aprendizaje o Necesidades 
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Educativas Especiales (NEE), obteniendo que los estudiantes con NEE tienen una 

percepción adversa en la mayoría de las dimensiones como: victimización académica, 

agresión e indisciplina. Del mismo modo, perciben tener pocos semejantes, menor 

consolidación normativa y baja apreciación de una buena gestión intrapersonal. Por lo tanto, 

la regresión múltiple y regresión logística demuestran que en un 20% y 27% la convivencia 

académica incide en la variabilidad del rendimiento escolar.  

A nivel local, también, se encuentran las aportaciones de Meza et al. (2021) quienes 

analizaron la influencia del acoso escolar en el rendimiento académico en instituciones 

educativas de Santo Domingo de los Tsáchilas. La investigación tuvo un diseño no 

experimental-transversal de tipo correlacional-descriptiva, se tomó una muestra de 390 

estudiantes que participaron en un Auto-test Cisneros de Acoso Escolar y una prueba de 

‘’Ser Bachiller’’. Entre los resultados se destaca un puntaje bajo 4,61/10 por lo tanto, se 

demostró una correlación significativa de -,184 y una correlación no significativa de -,72 

concluyendo que el acoso escolar influye en el rendimiento académico de los estudiantes. 

De acuerdo con las investigaciones sobre los conflictos escolares se ha encontrado 

una amplia información en contextos: sociales, económicos y políticos mediante estudios 

cuantitativos de tipo correlacional-descriptivo, analizando variables como: rendimiento 

académico, convivencia y conflictos escolares. Estos aspectos fueron el objeto de estudio 

para docentes, pedagogos y psicólogos quienes han determinado una relación entre las 

variables. 

No obstante, hay pocas investigaciones en conflictos sociales y su influencia en el 

desempeño académico, también sobre, un análisis comparativo de la convivencia escolar 

en varios niveles socio-económicos y en la competitividad docente. Por otra parte, el tema 

de los conflictos y la convivencia son estudiados por separado en instituciones de la 

localidad, sin embargo, comparten dimensiones: familiares, pedagógicas y psicológicas 

dejando aspectos faltantes por abordar como: las perspectivas de los estudiantes con 
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necesidades educativas especiales, el aporte de la familia y percepción de los docentes en 

la resolución de conflictos. 

1.2. Planteamiento y delimitación del problema 

Los conflictos y la convivencia escolar se pueden manifestar en diferentes aspectos 

tales como: agresiones físicas y verbales, en consecuencia, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019) afirma que 

bullying y la violencia escolar son parte del problema, detallando que a nivel mundial el 

16,1% de alumnos son agredidos físicamente y el 11,2% reciben bullying sexual siendo de 

lo más común en países de Centro América, Medio Oriente y África del Norte. Por lo tanto, 

se estimó que uno de cada tres estudiantes ha sido molestado por sus compañeros por 

motivos de apariencia física, etnias, nacionalidad y género.   

En Ecuador aparecen conflictos psicosociales que vulneran los derechos de los 

niños/a y adolescentes, en un informe realizado por Organización de los Estados 

Americanos (OEA, 2019) se obtiene que el consumo de tabaco y alcohol son problemáticas 

frecuentes de las instituciones educativas en estudiantes 12 a 17 años de edad, 

manifestando que el 9% de alumnos de secundaria consumen marihuana. Como 

consecuencia de este conflicto antisocial, existe un 5% de niños de octavo año de básica 

que comienzan a consumir. Según una encuesta del Consejo Cantonal de Guayaquil el 

56% de estudiantes coinciden en que es fácil conseguir drogas dentro y fuera de las 

instituciones (Cueva, 2018).   

Por otro lado, en un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF, 2015) alude que un 60% de estudiantes ecuatorianos han sido víctima de 

actos inapropiados como: insultos, robo de pertenencias y agresión. El resto se enfrenta a 

otros conflictos que inciden negativamente en la convivencia como: grupos opositores con 

tareas escolares, la poca disciplina en las aulas, métodos pedagógicos y guías de 

autoridad.  
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A nivel local se puede corroborar la existencia de los conflictos escolares a través de 

experiencias personales en Unidades Educativas de la Provincia, percibiendo un clima 

conflictivo en cuanto a la violencia, discriminación y acoso, también es evidente el consumo 

de sustancias ilegales para menores de edad en la institución, muchos docentes han 

reportado que sus alumnos llevan bebidas alcohólicas y cigarrillos. Del mismo modo, 

surgieron problemáticas en el manejo de la disciplina por parte del docente y un clima 

desfavorecedor para el aprendizaje. 

1.3. Preguntas de investigación 

Pregunta General:  

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

estudiantes de EGB?  

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? 

1.4. Justificación 

El presente estudio plantea un análisis de la incidencia de la conflictividad escolar en 

el rendimiento académico que permite percibir si existe relación entre variables, 

considerando acciones que fortalezcan la convivencia escolar y las relaciones humanas en 

la Unidad Educativa. La contribución teórica de esta investigación se enfoca en validar si los 
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conflictos escolares inciden en el rendimiento académico; siendo un aporte importante para 

otros investigadores que deseen apoyarse en este material bibliográfico con posibles 

propuestas de intervención. 

Esta investigación contribuye al cumplimento de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) en su artículo 347, el cual menciona mencionando que ‘‘El estado debe 

garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 

y convivencia pacífica’’ (p. 107). De la misma manera aporta al Plan de Creación de 

oportunidades 2021-2025 mediante el Eje Estratégico Integral, fomentando en las políticas 

del Estado el enfrentamiento a los problemas que afectan a la sociedad en su día a día 

como es la delincuencia y el crimen organizado. El objetivo que se relaciona con esta 

investigación es el número 9 en el cual, se busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, 

el orden público y las gestiones de riesgo. Por lo tanto, se considera que es factible realizar 

este estudio por el alcance en medios materiales, económicos y humanos, su viabilidad se 

justifica por la disponibilidad de información y la muestra. 

Por otra parte, se puede asumir que los beneficiarios directos de este trabajo son los 

estudiantes porque se podrá determinar si los conflictos escolares indicen en el rendimiento 

académico, facilitando la toma decisiones pertinentes por parte de docentes, familiares y 

directivos con base en los resultados. Por último, existe un beneficio hacia el campo de la 

pedagogía, didáctica y psicología, dado que, se pretende concientizar sobre la problemática 

en función de mejorar el clima escolar y la convivencia 

1.5. Objetivos de investigación 

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 
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● 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 existe entre la conflictividad escolar y el rendimiento 

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

2.1. Convivencia Escolar  

Los problemas de convivencia en las escuelas se relacionan con dos pilares de la 

educación, que son: aprender a convivir y aprender a ser humano; fortalecer la idea de la 

vida con los demás y con uno mismo, desarrollando habilidades sociales y emocionales 

como la empatía, la autoestima, el autoconocimiento, la cooperación, la tolerancia, etc. En 

línea con la valoración positiva de la convivencia en las escuelas, algunas instituciones la 

consideran un factor de calidad en los centros educativos que buscan un clima propicio para 

la interacción de alumnos, profesores y padres de familia (Del Rey et al., 2009).  

Sin embargo, es evidente que la convivencia trae consigo dificultades y conflictos, 

pero no es motivo suficiente para concebirla como referente negativo; Funes (2018) afirma 

que los conflictos pueden aflorar en las relaciones interpersonales de los estudiantes, pero 

es parte de la cuestión pedagógica, es aquí donde los docentes deben ser capaces de 

identificar el problema y proponer soluciones viables. Del mismo modo, el Estado debe 

garantizar buenos climas de convivencia y los alumnos deben ser conscientes del valor 

colectivo que representa; considerando que únicamente se busca ejecutar acciones 

adecuadas para proteger su integridad y fomentar hábitos que enriquezcan su desarrollo 

personal y social.  

Por lo tanto, se puede definir la convivencia escolar como el trato entre docentes, 

directores, estudiantes y familiares que participan en actividades institucionales y la 

creación de un buen clima escolar. Al considerar, el pilar de la educación ‘‘Aprender a vivir 

juntos’’ la mayoría de gobiernos a nivel mundial debatieron sobre: los procedimientos 

formativos y su aporte al desarrollo del respeto mutuo entre culturas, religiones y personas; 

también se preocuparon por la creación de competencias en proyectos académicos y 

sociales que permita solucionar pacíficamente los conflictos (Fierro y Carbajal, 2019). 
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Reciente mente estudios e investigaciones sobre el ‘’convivir’’ se han realizado en naciones 

de habla hispana, buscando crear un sistema de control sobre los conflictos que presenta 

una Unidad Educativa, también, se han creado nuevas políticas regionales que precisan un 

mejoramiento de las relaciones humanas (Souza, 2018). Existen varias estrategias para 

optimizar la convivencia en los establecimientos educativas, sin embargo, destacan los 

siguientes:  

Resolución no violenta de conflictos: no existe una forma genérica para la 

resolución de conflictos escolares, no depende únicamente de una técnica; cada uno de 

ellos se debe abordar bajo su contexto, magnitud, tipo y perspectiva. Una de las visiones 

para la intervención positiva en un conflicto es:  

● Identificar las causas directas o indirectas que lo causaron.  

● Determinar las personas que van ayudar a la resolución del conflicto. 

● Analizar los procedimientos y desarrollo que se han ejecutado, puesto que, del 

mismo pueden derivar otras variables que deben ser consideradas. 

● Ubicar los tres puntos mencionados dentro del contexto donde se produce el 

problema y su incidencia que pueda tener en éste (Gutiérrez y Pérez, 2015). 

Confianza y comunicación: se pueden utilizar juegos cooperativos que sean de 

carácter lúdico y agradable, formando la organización del grupo, y permitiendo crear 

relaciones de libre tensión a la competencia.  Por lo tanto, ayuda a cambiar la cultura de 

competitividad, indiferencia, marginación y agresividad por una cultura de igualdad, respeto, 

tolerancia, reciprocidad y cooperación (Gutiérrez y Pérez, 2015) 

Técnicas cooperativas de gestión: en esta estrategia es conveniente el uso de 

asambleas, bibliotecas académicas y de salón para la instrucción docente en la toma de 
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decisiones ante los conflictos, la capacitación siempre es importante para saber abordar el 

problema (Gutiérrez y Pérez, 2015) 

Dinámicas de grupo y de clarificación de valores: son hechos comprendidos 

como el camino para ser conscientes de los valores que se obtiene y la sensibilización 

sobre las relaciones que coexisten en el aula. Es decir, la relación interpersonal va a tomar 

preferencia en este campo; transformándose en el inicio y el fin de las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje (Gutiérrez y Pérez, 2015) 

Organización democrática escolar: la democracia institucional apremia la 

construcción de proyectos que aporten a la educación para la paz. Eso les enseñará a los 

estudiantes a estar comprometidos con la democracia y deberse a ella creando ciudadanos 

pacíficos y participativos. Por lo tanto, si se requiere formar estudiantes con estos ideales es 

necesario que se trabajen con ejemplos reales en las Unidades Educativas (Gutiérrez y 

Pérez, 2015) 

2.2. Conflictividad escolar  

Los centros educativos no sólo son lugares de carácter formativos, también 

presentan escenarios sociales, donde los estudiantes deben adquirir competencias que 

ayuden a relacionarse con sus compañeros, por ende, juegan un papel significativo el 

control de las emociones e impulsos en edades tempranas. Es un hecho que la convivencia 

trae consigo los conflictos por su inherencia en las relaciones humanas constituyendo un 

problema en la sociedad y escolaridad (Martínez, 2005). A continuación, se redactan varios 

comportamientos que proceden en los conflictos escolares y afectan a la convivencia. 

Martínez (2005) afirma que estos comportamientos son: 

Comportamientos disruptivos  

En el tiempo que se ha desarrollado la psicología de la conducta como disciplina que 

explica el medio de las relaciones interpersonales; las conductas humanas han sido 
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clasificadas en dos tipos como: exceso y déficits; teniendo como base la alteración o 

reprimir la forma de relacionarse. De tal manera que, el exceso o alteración conductual 

puede percibirse como una conducta de disrupción activa que atenta contra las reglas y la 

integridad de otros, mientras que el déficit conductual crea patrones de evitación social.  

En la mayoría de las cuestiones las personas con alteraciones conductuales 

agreden sus contrapartes haciéndolos víctimas del acoso. Ejemplos acertados de estas 

conductas inhibidas son: la discriminación, falta de comunicación interpersonal, 

autoexclusión en tareas grupales y alejamiento. Por otro lado, el exceso de conducta 

engloba: violentar derechos ajenos, molestias, mofas, amenazas, hurto, etc. 

2.3. Violencia escolar   

La violencia entre los alumnos es un conflicto que se encuentran en áreas 

psicológicas, sociales y familiares, reflejan una proyección de habilidades conductuales en 

la convivencia, normalizando el maltratar física o verbalmente a sus compañeros de clase y 

docentes de la institución. A continuación, se presenta la tipificación de comportamientos 

violentos en referencia al daño ocasionado en las relaciones humanas realizado por 

Gutiérrez y Pérez (2015):  

Bullying o el maltrato entre iguales que incluye comportamientos de acoso, de burlas 

y ridiculizaciones, amenazas, insultos, robo de propiedades y agresiones físicas de 

diferente gravedad, acoso físico o sexual, daño o deterioro en materiales e 

instalaciones escolares, violencia física grave, agresiones con armas, violencia 

antisocial, intimidación y rivalidad entre pandillas. (p. 16) 

Los tipos de violencia antes mencionados causan un daño psicológico a la víctima 

en situaciones del acoso; surgiendo sentimientos de: depresión, autoestima baja y 

ansiedad, en algunas ocasiones las personas que son víctimas de la violencia o acoso 

escolar optan por el suicidio (Gutiérrez y Pérez, 2015). 



20 
 

2.4. Causas de la conflictividad escolar  

Dentro de las causas que conforman la conflictividad escolar existe una amplia 

gama de información siendo de índoles muy diversas; los autores Garretón et al. (2013) 

manifiestan lo siguiente:  

Carácter personal: son factores asociados al temperamento, los trastornos 

psicológicos, motivaciones antisociales, baja autoestima, irritabilidad e inestabilidad de las 

emociones; los sentimientos de agresión ante la vulnerabilidad de los derechos a través de 

daños físicos y verbales; la distorsión mental de la propia conducta que busca justificar 

actos vandálicos y el negativismo desafiante. 

Carácter familiar: surge cuando existen problemas de disfunción familiar como 

separaciones y divorcios, el poco afecto entre los miembros de su familia, sobreprotección, 

el predominio de la idea del más fuerte, los maltratos; también se encuentran las actitudes 

negativas de desaprobación hacia el docente por parte de la familia cuando se habla sobre 

la conducta de sus hijos; por último, el incumplimiento en las normas de comportamiento 

familiar.  

Causas sociales: aunque parece desapegado al tema, las causas sociales influyen 

en la conflictividad escolar, los estereotipos impuestos en la televisión, las tendencias en las 

redes sociales, los videojuegos y las publicidades inadecuadas de algunas páginas web 

ofrecen maneras de comportamiento que condicionan negativamente al estudiante 

adquiriendo conductas y valores que afectan su comportamiento. En otros casos logran 

alterar la moralidad creando sentimientos antipáticos sin remordimientos de culpa. 

Realidad escolar: este enunciado no está exonerado de su participación como 

causas de la conflictividad escolar, dado que, existe baja motivación en actividades 

escolares y académicas, gracias a las metodologías tradicionales de la institución haciendo 

que algunos alumnos no se interesen en la aprobación de los cursos académicos, la poca 
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atención en el área psicoafectiva; la discrepancia entre directivos, profesores y padres de 

familia y la valoración de las conductas conflictivas. 

Estas causas de la conflictividad escolar y sus comportamientos violentos, 

acosadores y agresivos en algunos estudiantes no permiten el desarrollo de habilidades 

cognitivas, afectivas y conductuales. A continuación, se aclara el desarrollo de cada 

componente necesario para una formación íntegra y sus posibles consecuencias 

Componente cognitivo: 

Deficiencias cognitivas que impiden comprender los problemas sociales son: 

conceptualizar la realidad de forma absolutista y dicotómica: 

a) graves dificultades para inferir adecuadamente cuales son las causas que 

originan los problemas, la tendencia a extraer conclusiones excesivamente 

generales a partir de informaciones parciales y sesgadas, problemas en el 

procesamiento de la información y en la toma de decisiones.  

b) El componente afectivo o evaluativo: sentimiento de haber sido injustamente 

tratado, que provoca una fuerte hostilidad hacia los demás, así como la 

tendencia a asociar la violencia con el poder y a considerarla como una forma 

legítima de responder al daño que se cree haber sufrido. 

c) El componente conductual: falta de habilidades que permitan resolver los 

conflictos sociales sin recurrir a ella; y se refuerza mediante el reconocimiento 

del resto del grupo, de observadores o de la autopercepción de sentirse superior 

(Garretón et al., 2013, p. 112). 

Mediación escolar como método para la resolución de conflictos 

Se ha mencionado que el conflicto es un problema que surge como fenómeno de la 

convivencia escolar, sin embargo, existe la necesidad de los docentes en resolver las 

problemáticas que se manifiestan en los planteles educativos, siendo así, que se ha 
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utilizado la intervención para la resolución pacífica de los conflictos permitiendo intervenir en 

el problema y en ocasiones prevenirlo. Es decir, a través de esta estrategia se romperán las 

barreras mentales, se asumirán las consecuencias y se generará empatía entre ambas 

partes; por lo tanto, la mediación se convierte en un camino práctico que asegura la 

armonía de los derechos y deberes (Ibarrola-García et al., 2017). 

La mediación escolar busca solucionar los conflictos de forma pacífica a través de 

crear una declaración positiva entre los involucrados, no obstante, no hay que confundir su 

conceptualización principal; según Díaz y Rodríguez (2010) aclaran que el trabajo de 

mediar un conflicto supone abandonar la potestad de decidir, opinar y sugerir. Significa que 

nadie sabe la profundidad del conflicto; únicamente las partes afectadas, por ende, son las 

únicas que pueden solucionarlo. Por otro lado, conocedores del tema exponen que el 

propósito de este método es lograr una resolución rápida, precisa y económica, sin 

embargo, es necesaria una tercera persona neutral que guíe el proceso y mantenga la 

parcialidad éticamente. 

Es evidente que los docentes o directores de la institución harán el papel de 

mediador neutral donde es necesario tener ciertas habilidades como: la capacidad de 

controlar la ira de los involucrados, guiándolos hacia un diálogo pacífico y elocuente, otra 

habilidad que se requiere es la capacidad de un análisis global y particular del conflicto, 

también es pertinente imaginar las posibles estrategias que sirvan para resolverlo. Es 

esencial mencionar que los procesos de mediación deben trabajar con base en las 

emociones de los estudiantes, precisamente en las relaciones interpersonales permitiendo 

ejecutar actividades prácticas que generen reconciliación, acuerdos y perdón (Vásquez de 

la Hoz, 2012). 
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2.5. Tipos de conflictos  

Enumerar todos los conflictos que surgen en la educación es imposible, sin 

embargo, Souza (2018) sintetiza los conflictos que pueden surgir en una institución con 

base en los siguientes problemas: 

Problemas en la disciplina: burlas y poco aprecio hacia el docente o de él hacia 

sus alumnos, ruidos e interrupciones por entes internos o externos, malos tratos con 

estudiantes realidades más precarias, vandalismo y conductas violentas. 

Problemas de adaptación a la diversidad: surgen conductas heterogéneas, 

carencia de relaciones interpersonales, comunicación en función del mando, pérdida del 

ritmo en el aprendizaje, competitividad estudiantil, falta de la motivación suficiente por parte 

del docente. 

Problemas de evaluación: Impedimentos de alcanzar los niveles de rendimiento 

exigidos por la institución y necesidad de hallar los criterios de evaluación adecuados para 

cada ritmo de aprendizaje. 

En la escuela aparecen diversos conflictos que implican a todos los actores de la 

entidad educativa, por esta razón, es importante considerar los aspectos que sobresaltan a 

la relación de convivencia que se generan entre los actores. Esto puede influir de manera 

directa en otros aspectos de formación del individuo. Por lo tanto, estos son los conflictos 

más recurrentes en las Unidades Educativas, es evidente que los problemas surgen en 

conductas disruptivas asociadas al desinterés y desobediencia al docente, claro que, el 

profesor debe tener habilidades de control sobre el grupo de clase, sin embargo, en algunos 

contextos, no son suficientes. 

Por otra parte, la diversidad de un grupo es extensa, muchas instituciones batallan 

con la adaptación a la diversidad. En algunos casos es favorecedor el uso de adaptaciones 

curriculares para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. No obstante, 
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existe problemáticas que responsabiliza a los directivos y docentes en la creación de 

evaluaciones inadecuadas para medir los aprendizajes académicos en los estudiantes, 

careciendo de una pertinente planificación institucional. 

2.6.  Rendimiento académico 

Se define como los valores cuantitativos o cualitativos que se obtiene del estudiante 

con base en sus procesos de formación, es un término excluyente en el área de educación 

y un componente fundamental apegado a la evaluación. Esta conceptualización se trabaja 

en todos los niveles de preparación académica, tanto, en escuelas, colegios y 

universidades. Por lo tanto, todo estudiante será sometido a evaluaciones continuas, para 

valorar su desempeño académico, desde niveles: insatisfactorio, satisfactorio y muy 

satisfactorio; esto en dependencia de cada país e institución (Edel, 2003).  

2.7. Nivel de Rendimiento Académico 

Por otra parte, el autor Chong (2017) conceptualiza al rendimiento académico como 

los niveles de conocimientos sobre un área o materia, en comparativas regulares referentes 

a la edad y nivel académico, es sustancial que el desempeño de los estudiantes sea 

entendido desde sus procesos de aprendizajes, porque la simple medición sobre el saber 

no aporta al mejoramiento educativo. Por lo tanto, se debe evaluar las competencias tanto 

individuales como grupales centradas en los contextos donde se desarrolla la enseñanza.  

En Ecuador se utiliza una escala de calificaciones para medir el rendimiento 

académico tanto en enfoques cuantitativos y cualitativos, es aplicada en todos los 

subniveles de educación tanto para el nivel elemental, media, superior y bachillerato general 

unificado permitiendo ubicar a los alumnos en las siguientes escalas y rangos; como primer 

nivel se encuentra: domina los aprendizajes requeridos (DAAR) con una puntuación máxima 

de 9,00 a 10,00 puntos, en segundo nivel: alcanza los aprendizajes requeridos (AAR) desde 

los 7,00 a 8,99 puntos, tercer nivel: próximo alcanzar los aprendizajes requeridos (PAAR) 
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con 4,01 a 6,99, cuarto y último nivel: no alcanza los aprendizajes requeridos (NAAR) con 

una puntuación de ≤ 4 (Subsecretaría de Fundamentos Educativos, 2016). Por otra parte, 

para medir los niveles de conflictividad de este estudio se adaptaron los niveles alto, medio 

y bajo del autor Ochoa et al. (2021) con las escalas de calificaciones del sistema educativo 

ecuatoriano, asumiendo que DAAR representa un nivel alto, AAR un nivel medio y PAAR y 

NAAR un nivel bajo (Ministerio de Educación, 2017). 

2.8. Factores que inciden en el rendimiento académico 

El alcance de los aprendizajes requeridos en los estudiantes se vuelve cada vez 

más un reto muy complejo, dado que, se presentan problemas como: inasistencias a clases, 

falta de atención a los contenidos, problemas psicológicos, discapacidades, ambiente 

negativo, entre otros problemas. A continuación, se redactarán aquellos aspectos más 

importantes que indicen en el rendimiento académico; según Edel (2003):  

La motivación. 

La motivación es un proceso a través del cual, se incita positivamente las conductas 

con la finalidad de alcanzar las metas y propósitos de la enseñanza-aprendizaje. Se puede 

afirmar que las motivaciones escolares involucran dimensiones tanto cognitivas como 

afectivas, desarrollando habilidades de pensamiento y conductas que fortalecerán el 

beneficio de los objetivos. Dentro de la visión humanística se pretende trabajar las 

motivaciones intrínsecas de las personas como sus necesidades de autorrealización, por lo 

tanto, esta teoría explica que las personas están motivadas por el hecho de querer 

desarrollar todo su potencial. 

En la interpretación del rendimiento académico lo más esencial son las 

características que brinda el alumnado como: capacidades de compromiso, vocación, 

experiencias anteriores, predisposición a aprender nuevos saberes. Por otro lado, los 

centros educativos deben ser capaces de brindar ambientes formadores con estándares de 
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calidad para favorecer al rendimiento de los estudiantes. Es decir, las causas que inciden 

en el rendimiento académico se desprenden desde un nivel socioeconómico, cultural, por 

profesores y núcleo familiar, según lo afirma Chong (2017) en: 

Impacto de situaciones socio-económicas. 

Las condiciones materiales y culturales intervienen en el desarrollo formativo del 

estudiante, dado que, su familia va incurrir en el incumplimiento de recursos que se 

necesiten para la escolarización. Se presume que un ingreso económico adecuado en la 

familia puede incidir positivamente en los resultados de su desempeño escolar. 

Contexto Familiar 

La familia rescata un papel importante en el perfeccionamiento emocional y 

psicológico del niño, por ende, el alcanzar un buen rendimiento académico dependerá de 

los aportes positivos en los ambientes familiares permitiendo en gran medida, el 

compromiso con las tareas escolares, la supervisión y guía del padre o madre de familia y la 

participación de la en los docentes en los procesos educativos. Los padres se convierten en 

los primeros formadores a nivel cultural, social y cognitivo convirtiéndose en agentes 

socializadores en las capacidades afectivas y psicosociales (Chong, 2017).  

Contexto escolar. 

Es cierto que la familia y la predisposición de los alumnos son componentes 

fundamentales en el rendimiento escolar, sin embargo, existen contextos educativos, donde 

se perjudica a su formación, esto sucede por diferentes motivos tales como: incompetencia 

docente, metodologías de enseñanza tradicionales, incumplimiento de éticas profesionales, 

no existen refuerzos ni tutorías, no hay acompañamiento pedagógico, negligencia de los 

directivos y ambientes hostiles que vulneren los derechos de niños, jóvenes y adultos 

(Chong, 2017).  
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Contexto social. 

El contexto social influye en la convivencia escolar; aunque muchas de sus acciones 

suceden fuera de la institución, sin embargo, son conductas y comportamientos que los 

estudiantes traen consigo a las escuelas, interfiriendo con los procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje. Estos conflictos que pueden afectar al rendimiento académico son: 

el uso inadecuado de la tecnología que afecta al razonamiento sobre la realidad, la 

delincuencia, el crimen organizado, y la venta de sustancias ilícitas para menores de edad y 

la incorporación de nuevas culturas contemporáneas (Chong, 2017).  

2.9. Incidencia de los conflictos escolares en el aprendizaje 

Las Unidades Educativas no solamente forman al estudiante para adquirir una 

profesión, también, involucra un pilar de la educación importante el ‘‘el saber ser’’ 

relacionándose con los valores, actitudes y sentimientos de una persona, es decir, la 

educación debe brindar habilidades socio-afectivas como fundamento esencial para el 

crecimiento del ser humano; capacitándolo para la vida y en la obtención del bienestar 

personal. De este modo, la educación se encarga de la formación cognitiva y emocional que 

permita adquirir actitudes y aptitudes positivas para la inserción social (Martínez, 2005). 

Por otro lado, el autoconocimiento permite a los alumnos crear oportunidades de 

aprendizaje en la resolución de un conflicto, si se asume constructivamente es capaz de 

crear habilidades que permita salir de cualquier situación negativa; el conocerse así mismo 

permite identificar las debilidades y fortalezas que se necesitan para reflexionar sobre las 

posibilidades y consecuencias. 

Clima escolar  

El método educativo de la mayoría de países Latinoamericanos se enfrenta a la idea 

de mejorar los climas escolares en las aulas. Un clima escolar adecuado repercute de 

buena manera en todos los miembros de la institución; por otro lado, sino se logra un clima 
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positivo se disminuye el rendimiento académico, se complica el desarrollo social y puede 

generar desinterés por los docentes (Jiménez, 2021). De tal forma, se define como las 

condiciones sistematizadas y socioculturales de toda una institución educativa, es por ello, 

que influye en los participantes tanto en dimensiones estructurales y afectivas. En 

estructura se encuentras los roles que se desempeña en la unidad, las expectativas del 

alumnado y las normas y conductas; en afectivas hace referencia a la personalidad y la 

satisfacción de necesidades. 

El término clima escolar tiene sus motivaciones en aspectos de la psicología con el 

concepto de ‘‘clima organizacional’’ mediante los sociales de esta ciencia se estudian los 

comportamientos de las personas que intervienen en el sistema educativo con la finalidad 

de comprender y potenciar sus acciones. En una idea más sencilla se puede decir que es 

‘‘Cualidad relativamente estable del ambiente escolar que es experimentado por los 

participantes, que afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas 

de las conductas escolares’’ (Herrera et al., 2014, p. 11). En este sentido es importante 

entender que existe relación entre los conflictos, conductas, convivencia y climas 

educacionales. La educación actual debe encaminarse en la indagación de métodos y 

herramientas que sirvan a los docentes en la resolución de conflictos, con la intención de 

crear mejores ambientes escolares donde se pueda desempeñar un mejor aprendizaje. 

Los Gobiernos frente a los conflictos escolares 

En la sociedad no se puede erradicar los conflictos, sin embargo, es posible 

gestionarlo desde las emociones. Para ello, es necesario trabajar desde la infancia en las 

relaciones de convivencia entre niños y niñas que se suscitan dentro del: grupo familiar, 

amistades y docentes. En estudiantes adolescentes y adultos es necesario añadir los 

conflictos sociales e internacionales a través de las perspectivas opuestas de cada uno; la 

importancia de este acontecimiento es el enfoque constructivo con base en las posturas 
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diferentes permitiendo ser empáticos y reconocer sus propios sentimientos e intereses 

(Jiménez, 2021). 

Los esfuerzos por los gobiernos en la reducción de la violencia escolar han sido 

notables. Al sur del continente asiático en el país de la India se llevó a cabo un proyecto 

denominado ‘‘diseño para el cambio’’, el cual logró ser aplicado en 51 países. El proyecto 

fue un movimiento que consiste en la creación de un mundo mejor sensibilizando niños, 

niñas y jóvenes mediante cuatro fases: sentir, imaginar, hacer y compartir. En los casos 

prácticos se obtuvo la conectividad de las emociones, el desarrollo de la planificación y 

liderazgo convenciéndolos que son capaces de cambiar el mundo (Jiménez, 2021). 

A nivel Latinoamericano se han desarrollado campañas para combatir el acoso 

escolar, tal es el tema de Argentita que trabajó en campañas denominadas: ‘’si no haces 

nada, sos parte’’ y ‘‘un mundo, varios mundos’’. Por lo tanto, el gobierno argentino buscó 

sensibilizar a la población sobre el bullying y sus repercusiones en los alumnos, fomentando 

la intervención y reflexión de los padres de familia en la resolución de conflictos. De la 

misma manera, su propósito tiene relación con los valores de amistad, excelencia y respeto 

(Consejo Publicitario Argentino, 2013). 

Existen proyectos realizados entre el Ministerio de Educación y UNICEF; dando 

paso a la creación del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el 

Espacio Escolar. Su propósito es potenciar los sistemas de con convivencia y generar una 

cultura de paz, sin embargo, también se explican las maneras correctas de defenderse ante 

posibles agresiones; todo esto fue ejecutado a través de videos informativos para niños y 

niñas que tengan acceso a redes sociales y televisión (Ministerio de Educación, 2017). El 

autor Jiménez (2021) afirma que en el ‘‘Ecuador 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 

han sido víctimas de algún suceso violento en sus vidas. Las formas más recurrentes a la 

violencia son de carácter verbal y psicológico, sea por insultos y apodos (38,4%), rumores 

(27,8%) ’’ (p. 8). Frente a esta situación el gobierno ecuatoriano ha optado por actualizar los 
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protocolos de actuación del sistema educativo. Este sistema tiene el propósito de establecer 

las técnicas y estrategias en la resolución de conflictos 

. 
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3. METODOLOGÍA 

En este acápite se expone los aspectos metodológicos que componen el actual 

trabajo de investigación, partiendo desde el enfoque, diseño y tipo de investigación, 

población, aspectos para la elección de la muestra, determinación de técnicas e 

instrumentos para el levantamiento de datos y el planteamiento de las técnicas empleadas 

para el análisis de datos y el procesamiento de la información. 

3.1. Enfoque y tipo de investigación 

El presente trabajo asume un enfoque cuantitativo, ya que como indica Hernández 

et al. (2014) “se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones” (p. 4). En este caso se mide la conflictividad escolar y el rendimiento 

académico por separado para después, a partir de la aplicación de métodos estadísticos, 

calcular el nivel, calidad y tipo de correlación entre las variables. 

De igual forma, el trabajo se caracteriza por tener un diseño no experimental, puesto 

que, como menciona Der Hagopian (2016) estos diseños no manipulan las variables 

(dependiente e independiente) sino que, se limitan a observar su comportamiento sin 

intervenir, pero con el investigador incluido en el campo donde se desenvuelve el 

fenómeno, asimismo, posee un sentido transversal puesto que, no se realizan más 

mediciones del fenómeno en otras ocasiones, sino que, en un solo momento se recaban 

datos, como lo establece Hernández et al. (2014) es como tomar una fotografía que congela 

el momento y permite observar sus datos. 

El tipo de indagación con el que contó la presente indagación es correlacional-

descriptivo, que combina las ventajas de los estudios correlacionales (análisis, comprensión 

y determinación de correlación o grado de vinculación entre las variables y 

comportamientos futuros en un contexto en particular) y de los estudios descriptivos 
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(caracterizan las particularidades del fenómeno para comprender sus detalles, en síntesis, 

detalla cómo son los fenómenos y cómo se presentan), que es precisamente lo que se 

realizó con la variable conflicto escolar y rendimiento académico, desde una perspectiva 

correlacional y descriptivo (Hernández et al., 2014) 

3.2. Unidades de análisis 

Se puede considerar como unidades de análisis de la presente investigación a los 

estudiantes y docentes que conforman la Unidad Educativa Santo Domingo de los 

Colorados. En este sentido, también es oportuno definir la población y delimitar el número 

exacto utilizado en la investigación.  

En cuanto al concepto de población, según Arias et al. (2016) la define como “un 

conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección 

de la muestra que cumple con una serie de criterios predeterminados” (p. 201). Es decir, es 

la totalidad de elementos a los que se puede acceder y poseen una característica general 

en común, para el desarrollo de este estudio la población estará conformada por 2546 

estudiantes y 110 docentes que conforman la totalidad de la población, 2656 sujetos. 

Por otra parte, la muestra es un subconjunto de la población que se selecciona para 

realizar la recogida de resultados (Otzen y Manterola, 2017). En este estudio se realizó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, donde a partir del criterio y la conveniencia del 

investigador se seleccionó a los individuos ideales para participar en la investigación. Los 

criterios de elección que se emplearon fueron los siguientes: 1) Estudiantes legalmente 

matriculados en la Unidad Educativa; 2) Estudiantes y docentes que deseen participar; 3) 

Estudiantes y docentes que formen parte del décimo año de Educación General Básica 

(subnivel de básica superior); 4) Estudiantes y docentes que hayan experimentado la 

realidad del contexto educativo ecuatoriano; 5) Estudiantes y docentes conscientes y 

comprometidos con la investigación (conociendo el propósito y su importancia). Es así que 
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se consideró como muestra a 240 estudiantes que pertenecen a los paralelos A, B, C de la 

sección matutina y vespertina, además de 50 docentes de Educación General Básica 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

En relación a los métodos de recolección de datos, para la comprensión del 

comportamiento de las variables se utilizó cuestionarios de base estructurada, que según 

González et al. (2017) constituye una técnica que ocupa diversos elementos estandarizados 

propuestos por el investigador, con el propósito de recabar información objetiva, clara y 

concisa sobre el fenómeno que se aborda, además, permite el estudio estadístico de los 

resultados y la vinculación de los mismos con otros. 

Además, como instrumentos de recogida de datos se empleó un cuestionario de 

preguntas estructuradas que tiene como nombre cuestionario de conflictividad escolar – 

CUVE 3 – ESO CUVE 3 – ESO y como objetivo permitir el análisis sobre la percepción 

existente en cuanto a la aparición de signos de conflictividad escolar (Álvarez et al., 2013). 

Por otro lado, también se utilizaron tres cuestionarios de evaluación para medir el 

rendimiento académico en las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Lengua y 

Literatura que constan de diversas preguntas de selección múltiple que han sido elaborados 

por el INEVAL (2016) para las pruebas ser estudiante. 

3.4. Técnicas de análisis de datos 

Finalmente, como técnicas de análisis de datos, se ha utilizado a la estadística 

descriptiva que como menciona Álvarez y Barreda (2020) es el conjunto de métodos propios 

de la estadística que permiten recoger, organizar, evidenciar y presentar datos de forma 

ordenada y sintética, de igual forma, se pueden obtener los valores incidentes, las medidas 

de tendencia central y la organización posicional de los datos. Por otro lado, también se 

utilizó a la estadística inferencial que según Pérez y Collazo (2017) permite realizar 

deducciones de los comportamientos particulares de diversos fenómenos a partir de una 
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muestra y generalizarlos a la población (en caso de contar con significatividad). Para 

correlacionar las variables se utilizó la prueba paramétrica de Pearson  
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4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son los siguientes: 

4.1. Resultado 1: Nivel de conflictividad escolar 

                                                 Tabla 1 

                                                Nivel de conflictividad escolar 

Conflictividad escolar 

N Media Desv. 
Desviación 

240 88,37 33,10 

                                                Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 1, se presenta la conflictividad escolar desde la perspectiva del docente, 

la cual obtuvo una media de 88,37 con una desviación estándar de 33,10. Se deduce que la 

conflictividad escolar de la Unidad Educativa Santo Domingo tiene un índice mayor a la 

media, lo que determina que el nivel de conflictividad es alto. Esto revela que más de la 

mitad de los docentes encuestados perciben situaciones de violencia elevadas asociadas a: 

violencia verbal de los alumnos hacia los alumnos, violencia verbal de los alumnos hacia los 

profesores, violencia física directa e indirecta y amenazas entre estudiantes, exclusión 

social, violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, disrupción en 

el aula y violencia del profesorado hacia los alumnos, asignándoles en el cuestionario 

aplicado, los puntajes a cada uno de los indicadores que evaluaban estos elementos a la 

escala “casi siempre”, dando finalmente un índice de percepción de violencia elevado.  
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       Tabla 2 

        Nivel de conflictividad según la edad 

Variable Edad N Media Dt t P dcohen 

Rendimiento 
Global 

< a 40 años 137 2,45 1,62 0,004 0,997 0,000 

De 40 en 
adelante 

103 2,45 1,57 

Rendimiento 
académico 
Ciencias 
Naturales 

< a 40 años 137 2,18 1,79 0,658 0,511 0,087 

De 40 en 
adelante 

103 2,03 1,63 

Rendimiento 
académico 
Lengua y 
Literatura 

< a 40 años 137 3,20 1,94 0,485 0,628 0,063 

De 40 en 
adelante 

103 3,07 2,17 

Rendimiento 
académico 

Matemáticas 

< a 40 años 137 1,98 2,30 -0,884 0,378 -0,117 

De 40 en 
adelante 

103 2,26 2,47 

Conflictividad 
escolar 

< a 40 años 137 84,92 33,37 -1,877 0,062 -0,245 

De 40 en 
adelante 

103 92,98 32,34 

        Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 2, se reflejan los valores obtenidos al medir la percepción del nivel de 

conflictividad según la edad de los docentes, encontrando que en mayores proporciones los 

profesores con más de 40 años tienen una media de 92,96, en comparación con los 

menores de 40 años, que presentan una media de 84,92. Esto demuestra que los 

profesores de 40 años en adelante perciben mayores niveles de conflictividad en dicha 

institución, representando este grupo de docentes al 43% del total de profesores. Este dato 

se puede asociar por la experiencia de vida que tiene cada uno de ellos que les permite 

detectar con mayores niveles de confianza la conflictividad en el aula.  
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           Tabla 3 

           Nivel de conflictividad según el sexo 

Variable Sexo N Media Dt T p Dcohen 

Rendimiento 
Global 

Masculino 81 2,46 1,68 0,024 0,981 0,006 

Femenino 159 2,45 1,55 

Rendimiento 
académico 
Ciencias 
Naturales 

Masculino 81 2,21 1,76 0,600 0,549 0,080 

Femenino 159 2,07 1,70 

Rendimiento 
académico 
Lengua y 
Literatura 

Masculino 81 3,13 2,16 -0,066 0,948 -0,009 

Femenino 159 3,15 1,98 

Rendimiento 
académico 

Matemáticas 

Masculino 81 2,03 2,38 -0,329 0,743 -0,046 

Femenino 159 2,14 2,38 

Conflictividad 
escolar 

Masculino 81 98,59 24,17 3,490 0,001 0,504 

Femenino 159 83,18 35,79 

           Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 3, se da a conocer el nivel de conflictividad según el sexo. Los datos 

indican que se percibe un mayor nivel de conflictividad en el género Masculino el cual 

presenta una media de 98,59 que supera al género Femenino con una media de 83,18. Se 

deduce que el sexo masculino percibe un mayor nivel de conflictividad en contraste con el 

sexo femenino, y así se hizo evidente dentro del cuestionario aplicado. Esto puede estar 

asociado a que los docentes hombres en muchas ocasiones, se involucran como 

mediadores dentro de la institución para resolver conflictos y tienen más experiencia para 

percibirlos y expresarlos a través de los indicadores de la encuesta aplicada.  
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             Tabla 4 

             Nivel de conflictividad según el turno 

Variable Turno N Media Dt t p dcohen 

Rendimiento 
Global 

Matutino 158 2,41 1,56 -0,551 0,582 -0,074 

Vespertino 82 2,53 1,67 

Rendimiento 
académico 
Ciencias 
Naturales 

Matutino 158 2,06 1,67 -0,728 0,468 -0,097 

Vespertino 82 2,23 1,82 

Rendimiento 
académico   
Lengua y 
Literatura 

Matutino 158 3,09 2,01 -0,578 0,564 -0,077 

Vespertino 82 3,25 2,10 

Rendimiento 
académico 

Matemáticas 

Matutino 158 2,09 2,40 -0,088 0,930 -0,012 

Vespertino 82 2,12 2,35 

Conflictividad 
escolar 

Matutino 158 86,11 31,50 -1,475 0,142 -0,196 

Vespertino 82 92,74 35,79 

            Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 4, se muestran los datos según el turno. Se obtiene que se presenta un 

mayor nivel de conflictividad en la sección vespertina, obteniendo una media de 92,74 sobre 

la matutina con una media de 86,11. Esto permite precisar que, según la percepción de los 

docentes, donde se distingue mayor nivel de conflictividad es en la sección de la jornada 

Vespertina, por lo que el horario de la jornada influye en el nivel de conflictividad, a pesar de 

que en ese horario hay menos profesores que en el matutino.  
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4.2. Resultado 2: Nivel de rendimiento académico 

                  Tabla 5 

                  Rendimiento académico 

 Rendimiento 
académico 
Ciencias 
Naturales 

Rendimiento 
académico 
Lengua y 
Literatura 

Rendimiento 
académico 

Matemáticas 

Rendimiento 
Global 

N 240 240 240 240 

Media 2,12 3,14 2,10 2,45 

Desv. 
Desviación 

1,72 2,04 2,38 1,59 

                  Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 5, se da a conocer los rendimientos académicos de las siguientes 

materias: Ciencias Naturales con una media de 2,12 sobre 10 lo que equivale a que no 

alcanzan los aprendizajes requeridos (NAAR), en Lengua y Literatura obtuvieron una media 

de 3,14 sobre 10 (NAAR), en la asignatura de Matemática una media de 2,10 sobre 10 

(NAAR). Dentro del rendimiento global se evidencia una media de 2,45 sobre 10 (NAAR), 

deduciendo que los estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos. Estos datos 

obtenidos a través de los test de conocimientos aplicados a los estudiantes, permiten 

evidenciar que hay deficiencias en las habilidades básicas dentro de las áreas académicas 

evaluadas, necesarias en este nivel académico, porque todos los puntajes obtenidos son 

muy bajos y negativos, por ello el rendimiento académico es bajo.  
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4.3. Resultado 3: Correlación de Pearson 

                Tabla 6 

                Correlación de Pearson 

 1 2 3 4 5 

Rendimiento 
Global 

Correlación 
de Pearson 

1     

Sig. 
(bilateral) 

     

Rendimiento 
académico 
Ciencias 
Naturales 

Correlación 
de Pearson 

,762** 1    

Sig. 
(bilateral) 

0,000     

Rendimiento 
académico 
Lengua y 
Literatura 

Correlación 
de Pearson 

,817** ,588** 1   

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000    

Rendimiento 
académico 

Matemáticas 

Correlación 
de Pearson 

,761** ,306** ,363** 1  

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,000 0,000   

Conflictividad 
escolar 

Correlación 
de Pearson 

-0,008 -0,043 -0,073 0,077 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,898 0,503 0,259 0,232  

                Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 6, se da a conocer el rendimiento académico relacionándose con el nivel 

de conflictividad, en la asignatura de Ciencias Naturales se evidencia una fuerza de relación 

positiva alta de 0,762 con una significancia de 0,000, mientras que en la asignatura de 

Lengua y Literatura se obtuvo una fuerza de relación positiva alta de 0,817 con una 

significancia de 0,000, y en Matemática se presenta una fuerza de relación positiva alta de 

0,761 con una significancia de 0,000 y en la conflictividad escolar se evidenció una fuerza 

de relación negativa baja de -0,008 y no significativa, por lo que no se puede establecer la 

correlación entre las variables. Se puede decir, que no existe entre la conflictividad escolar y 

el rendimiento académico una correlación según los datos de este estudio específico, lo que 

indica que no necesariamente los niveles altos de conflictividad percibidos por las escuelas, 

incidan en el rendimiento académico bajo de sus estudiantes.  
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Tabla 7 

Simulación predictiva de la conflictividad 

Variable 
dependiente 

R² ΔR² 
Error 
Típico 

Constante Β t p 
Variable 

independiente 

Rendimiento 
académico 
de Ciencias 
Naturales 

0,043 0,002 1,72 2,31  7,29 0,000 constante 

   -0,002 -0,043 -0,671 0,503 conflictividad 

Rendimiento 
académico 
Lengua y 
Literatura 

0,073 0,005 2,03 3,54  9,44 0,000 constante 

   -0,005 -0,073 -1,13 0,259 conflictividad 

Rendimiento 
académico 
Matemática 

0,077 0,006 2,37 1,61  3,67 0,000 constante 

   0,006 0,077 1,198 0,232 conflictividad 

Rendimiento 
académico 

Global 

0,008 0,000 1,6 2,49  8,45 0,000 constante 

   0,000 -0,008 -0,128 0,898 conflictividad 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 7, se presenta que el rendimiento académico de Ciencias Naturales 

asume una relación significativa ya que está por debajo de 0,05 con una fuerza de 

correlación positiva moderada (0,503) respecto al nivel de conflictividad; en el rendimiento 

de Lengua y Literatura deriva una relación significativa con una fuerza de correlación 

positiva baja (0,259); en el rendimiento académico de Matemática obtiene una relación 

significativa con una fuerza de correlación positiva baja (0,232) y por último el rendimiento 

académico global tiene una relación significativa con una fuerza de correlación positiva alta 

(0,898). Se concluye que la conflictividad escolar evoluciona por lo que la incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes puede variar con el paso del tiempo, ya que en la 

proyección predictiva presenta una significancia estadística, y esta significancia es la que 

determina si hay una relación de una variable sobre la otra. 
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5. DISCUSIÓN 

Estos resultados demuestran cómo se da la incidencia de la conflictividad escolar en 

el rendimiento académico del alumnado de Educación General Básica de Santo Domingo, 

evidenciando en primer lugar, que existe un nivel alto de conflictividad escolar en los 

estudiantes, según la percepción de los docentes, coincidiendo con lo planteado 

inicialmente por la UNICEF (2015) y la OEA (2019) cuando indican que en Ecuador existen 

conflictos frecuentes en las instituciones educativas. De igual modo, estos datos sobre la 

conflictividad escolar elevados, concuerdan con el estudio de Hernando y Sanz (2015) 

donde también, determinan que los docentes perciben altos niveles de conflictividad, 

indicando que el tipo de conflicto escolar más elevado que se presenta es el de tipo verbal, 

asociando las causas de este a los factores familiares y sociales, y no con las situaciones 

presentadas en la escuela; señalan que la consecuencia de esta situación se percibe en el 

retraso para el aprendizaje.  

En la investigación de Sáez de Ocáriz et al. (2018) se usó un instrumento 

denominado índice de conflictividad (ICF), para medir el nivel conflictivo del alumnado. Al 

comparar los resultados del estudio con los de estos autores, se consigue que ese nivel de 

conflicto alto puede asociarse a la presencia de las conductas conflictivas denominadas de 

pacto = 1; desajustada = 2; y perversa = 3, y la intensidad de los mismos, se puede valorar 

en función a las respuestas conflictivas que den los estudiantes; ellos lo denominan: 

agresión verbal = 1; agresión física = 2; y agresión mixta, es decir, verbal y físicas 

simultáneas = 3. Por lo que en esa exploración se encontraron niveles de mayor intensidad 

de conflicto al aplicar el instrumento. Esos resultados, se relacionan con lo percibido por los 

docentes en esta investigación, debido a que los factores evaluados en el cuestionario 

CUVE-3ESO, tiene elementos que se asemejan a los indicadores evaluados por estos 

autores.  
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En este sentido, la literatura revisada, se ajusta a los resultados encontrados porque 

en ellos se reflejan que existen comportamientos disruptivos en el aula causando 

discriminación social, carencia de comunicación interpersonal, autoexclusión en deberes 

grupales y alejamiento (Martínez, 2005). Toda esta situación genera violencia escolar, 

donde se puede ver casos de Intimidación o abuso entre compañeros, incluido el acoso, las 

burlas y las burlas, las amenazas, los insultos, el robo de propiedad y diversas formas de 

violencia física; acoso físico o sexual; daño o deterioro de materiales y equipos escolares; 

violencia física severa; asalto con un arma; violencia antisocial, intimidación y rivalidad entre 

pandillas (Gutiérrez y Pérez, 2015). Todos estos elementos están definidos en el 

cuestionario aplicado y al que los docentes respondieron en su mayoría que casi siempre lo 

percibían.  

Con respecto al rendimiento académico, se diagnosticó que el mismo es muy bajo 

en la población objeto de estudio. Se detectó que los estudiantes tienen un bajo rendimiento 

académico, que equivale a que no alcanza los aprendizajes esperados (NAAR), por lo que 

no tienen las competencias necesarias en el área de Matemática, Ciencias Naturales y 

Lengua y Literatura, para avanzar a otros grados. Del mismo modo, en una investigación 

realizada por Barcasnegras et al. (2015) se identificaron niveles bajos en el rendimiento 

académico, asociando su causa a situaciones que afectan la convivencia, como el manejo 

de las relaciones interpersonales entre estudiantes. 

Asimismo, el estudio De La A Muñoz (2018) detecto bajos niveles de rendimiento 

académico en estudiantes de un contexto ecuatoriano, precisando que el nivel 

socioeconómico de las familias, la falta de apoyo familiar, el desconocimiento de los 

docentes para planificar el PEI, así como el desinterés mostrado en reforzar a los alumnos 

con bajo rendimiento escolar, contribuye a que esta situación exista. Estos resultados, se 

ven mostrados igualmente en la disertación de Villarruel et al. (2020), los cuales señalan 

que con la aplicación de la prueba Ser Bachiller los valores altos que alcanzan los 

estudiantes, son reflejo de: si estudian en una institución privada o pública, de su estatus 
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socioeconómico, del acceso a servicios básicos, instrucción de sus padres, clases 

particulares de reforzamiento, motivación y dedicación del estudiante, así como sus 

capacidades intelectuales. La baja probabilidad de obtener altos valores de rendimiento 

académico, se asocian a: alimentación de los estudiantes, lugar de residencia, sexo, o ser 

víctima de violencia.  

Partiendo de estos estudios que coinciden en el bajo rendimiento académico, se 

evidencia que son varios los factores que influyen en el desenvolvimiento de los estudiantes 

en el aula para lograr buenos resultados académicos. Para Edel (2003) el rendimiento 

académico se refiere a los valores cuantitativos o cualitativos que obtiene el estudiante con 

base en sus procesos de formación, por lo que en este estudio se determinó a través de 

una evaluación con un test que su desempeño académico es insatisfactorio. Desde la 

perspectiva de Barcasnegras et al. (2015) se puede inferir que estos alumnos tienen menos 

posibilidades de una tasa de éxito, y más posibilidades de una tasa de repitencia y 

deserción. 

Posteriormente, para establecer cómo incide el conflicto escolar en el rendimiento 

académico de los estudiantes, se hicieron pruebas estadísticas para determinar la 

correlación entre ambas variables, usando el coeficiente de correlación r de Pearson, el cual 

mide el grado de relación entre las mismas. El resultado indica que entre ambas variables 

hay una fuerza de relación negativa baja de -0,008 y no significativa ya que el valor es 

mayor a 0,05. Por lo que se puede decir, que no existe entre la conflictividad escolar y el 

rendimiento académico una correlación según los datos de este estudio específico, lo que 

indica que no necesariamente los niveles altos de conflictividad percibidos por las escuelas, 

incidan en el rendimiento académico bajo de sus estudiantes.   

Estos resultados indican que, este rendimiento académico bajo, no está 

directamente relacionado con el conflicto escolar. Según su definición, el rendimiento 

escolar es el resultado de la medición de múltiples variables, por lo que lo hace un proceso 
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complejo, donde se debe evaluar: las cualidades individuales de los estudiantes, sus 

capacidades, su entorno socio económico familiar, la realidad escolar y los métodos 

docentes (Barcasnegras et al., 2015). Hay que resaltar, que en la investigación solo se 

estudió una variable asociada a la realidad escolar, denominada conflictividad.  

Sin embargo, una de las causas por las que su nivel bajo no se asocia con la 

conflictividad, puede estar relacionado a los planteamientos que hacen en su estudio los 

autores precitados. Ellos indican que dentro de todo el contexto académico debe existir un 

clima escolar adecuado, y este no se asocia solamente con las situaciones pacificas libres 

de violencia y conflicto, las relaciones intra e interpersonales que se dan en ellas, así como 

las normas y reglas por las que se rigen para la disciplina; también se debe involucrar el 

ambiente adecuado para generar aprendizajes, las actividades planificadas por los 

docentes en cada asignatura, y la interacción que se da entre cada uno de los actores 

participantes del acto educativo. Por ello, pueden estar incidiendo otros factores en el 

rendimiento académico dentro de ese clima escolar, que no se evaluaron en esta 

investigación, como por ejemplo los asociados a las dinámicas de clase generadas por el 

docente con las estrategias didácticas diseñadas para la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación de los alumnos. En las investigaciones de Villarruel et al. (2020) y De La A 

Muñoz (2018) se evidencian estas otras variables que se relacionan con valores bajos del 

rendimiento académico. 

Finalmente, se debe señalar que el estudio sobre el análisis de la incidencia que 

tiene la conflictividad escolar en el rendimiento académico del alumnado de Educación 

General Básica de Santo Domingo, logro responder a cada uno de los planteamientos 

iniciales. Sin embargo, los resultados indican que no hay evidencia suficiente para 

establecer esta relación, a pesar de que existen referencias citadas en el texto como la de 

Meza et al. (2021) que muestran la relación entre variables semejantes con el conflicto 

escolar como lo es el acoso escolar con el rendimiento académico; así como la de Carmona 
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et al. (2020) y la de Cerda et al. (2018) donde sí se encontraron correlaciones significativas 

entre estas variables. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio realizado logró determinar que el nivel de conflictividad escolar percibido 

por los docentes es alto y es evidente al involucrarse en ella, porque se observaron muchos 

casos de los tipos de conflictos escolares descritos en la investigación, sobre todo aquellos 

asociados a violencia física y verbal entre el alumnado. Esta situación, es causada por 

ausencia de normas y dinámicas escolares enfocadas al manejo del conflicto dentro de la 

escuela, por lo que es necesario que los docentes se involucren en mejorar la problemática 

detectada. La misma, puede generar otra serie de escenarios conflictivos dentro de las 

aulas que pueden afectar sus prácticas académicas y el desempeño de toda la comunidad 

educativa.  

Por otro lado, se alcanzó conocer que el rendimiento académico de los estudiantes 

es bajo y por esta razón, no alcanzan los aprendizajes esperados. Este resultado es reflejo 

de la influencia de una serie de factores desconocidos para esta investigación, que 

permean las actividades que se ejecutan en el aula y no permiten al estudiante desarrollar 

todas sus potencialidades y capacidades, así como motivarse para avanzar y superar las 

deficiencias que tienen, con el fin de elevar su rendimiento académico. Sin embargo, según 

lo planteado en diferentes investigaciones ya citadas y lo observado, el bajo rendimiento 

académico de estos estudiantes, puede ser causado por el contexto social en el que se 

desenvuelven, que no les permite avanzar para alcanzar los aprendizajes esperados del 

nivel que les corresponde. La consecuencia inmediata a esta problemática sino se solventa 

y mejora el rendimiento de los estudiantes, se asocia a que los estudiantes deserten del 

sistema escolar y se involucren a temprana edad al campo laboral o en su defecto, se vean 

rodeados de estímulos negativos que los lleven a más situaciones conflictivas.  

Posteriormente, se comprobó que no hay correlación entre la conflictividad escolar y 

el rendimiento académico. A pesar que el nivel de conflictividad percibido por los docentes 

es alto y el nivel del rendimiento académico de los estudiantes es bajo, los datos arrojados 
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por el coeficiente de Pearson señalan que no hay correlación, estableciendo que la relación 

no es significativa, por lo que no debe asumirse que, si los estudiantes tienen bajo nivel 

académico, esto va estar asociado directamente a los valores altos de conflictividad escolar. 

La causa de este resultado puede explicarse desde la multidimensionalidad en la que se 

mide el rendimiento académico, ya que son muchos factores los que influyen en el valor 

final que alcanza un estudiante en una prueba académica o al final de un curso, y en esta 

investigación solo se evalúo una sola dimensión en un solo momento con la aplicación de 

un test. Por lo que asumir esta relación en este caso particular, puede generalizar a un 

grupo de estudiantes y etiquetarlos, cuando no necesariamente, al percibirse altos niveles 

de violencia en la escuela, sus estudiantes tendrán bajo rendimiento académico.  

Finamente se dan una serie de recomendaciones. En primer lugar, se invita a los 

docentes a involucrarse en talleres de capacitación, que les permitan tener mayores 

competencias y habilidades para manejar el conflicto en el aula, y logren mediar 

positivamente en las situaciones de conflicto que se presenten en la escuela. Asimismo, se 

recomienda profundizar el estudio sobre la conflictividad, evaluando todos los ejes que los 

generan, apoyándose con otros instrumentos y con los beneficios que aporta la observación 

en la metodología cualitativa.  

De igual forma, se sugiere que los docentes mejoren sus dinámicas de clases para 

generar nuevos medios de interacción con los estudiantes y así elevar su rendimiento 

académico, así como involucrarse en investigaciones posteriores que les permitan 

identificar cuáles son los factores que en esa institución generan bajos niveles de 

rendimiento académico.  

Para finalizar, se recomienda aplicar los mismos instrumentos a otro grupo de la 

misma institución para verificar si los datos arrojados coinciden y dar una mayor apreciación 

de la existencia o no de la relación entre las variables conflictividad escolar y rendimiento 

académico en esa institución educativa.   
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de actividades  

 

Actividades 

Cronograma 

M
a
y
o 

J
u
n
i
o 

J
u
l
i
o  

A
g
o
s
t
o  

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 Elaboración de la propuesta de intervención     

7 Constatación de los resultados     
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Anexo 2: Presupuesto 
 
 

Recursos Detalles Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 
Valor total 

(USD) 

Físicos 

Impresiones 14 0,10 1,40 

Copias 3360 0,03 100,8 

Alimentación  15,00 15,00 

Viáticos  5,00 5,00 

   Subtotal 122,2 
   Imprevistos 5% 6,11 
   Total 128,31 
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Anexo 3: Carta de intervención 
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Anexo 4: Carta de Impacto 
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Anexo 5: Evaluación Lengua y Literatura 
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Anexo 6: Encuesta Docentes 
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