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RESUMEN 

La convivencia escolar es un factor decisivo en el aprendizaje, es por ello que el 

presente trabajo tuvo el objetivo de analizar la incidencia que tiene la conflictividad escolar 

en el rendimiento académico del alumnado de Educación General Básica. Se realizó 

mediante un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental-transversal y el tipo de 

investigación fue correlacional descriptiva, la muestra estuvo conformada por 159 sujetos 

divididos en 33 docentes y 126 estudiantes, la misma que se estableció a través de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Para recopilar la información se aplicaron dos 

cuestionarios: el primero dirigido a los docentes para evaluar el nivel de conflictividad, de 

Álvarez et al. (2013), y el segundo para medir el rendimiento académico a los estudiantes 

que corresponde a los cuestionarios de las pruebas Ser Estudiante, elaboradas por el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL (2016). Los resultados obtenidos 

evidenciaron que el nivel de conflictividad es moderado, y a su vez el rendimiento 

académico en las tres áreas básicas mostró que los estudiantes no alcanzan los 

aprendizajes requeridos (nivel bajo), al momento de correlacionar las variables implicadas 

se pudo demostrar que a mayor conflictividad escolar el rendimiento académico es menor. 

Se concluyó que la conflictividad escolar incide significativamente en el rendimiento escolar.  

 

Palabras clave: rendimiento académico, educación, convivencia, aprendizaje, 

violencia. 
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ABSTRACT 

School coexistence is a decisive factor in learning, which is why this study had the 

objective of analyzing the incidence of school conflict on the academic performance of 

students in General Basic Education. It was conducted using a quantitative approach, with a 

non-experimental-transversal design and the type of research was descriptive correlational, 

the sample consisted of 159 subjects divided into 33 teachers and 126 students, the same 

that was established through a non-probabilistic sampling by convenience. To collect the 

information, two questionnaires were applied: the first one addressed to teachers to assess 

the level of conflict, from Álvarez et al. (2013), and the second one to measure academic 

performance to students corresponding to the questionnaires of the Ser Estudiante tests, 

developed by the National Institute for Educational Evaluation INEVAL (2016). The results 

obtained showed that the level of conflict is moderate, and the academic performance in the 

three basic areas showed that the students do not reach the required level of learning (low 

level), when correlating the variables involved, it was possible to demonstrate that the 

greater the school conflict, the lower the academic performance. It was concluded that 

school conflict has a significant impact on school performance. 

 

Key words: academic performance, education, coexistence, learning, violence.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Actualmente, la conflictividad escolar es una problemática que requiere la atención 

prioritaria en el sector educativo, ya que el conflicto, es un elemente que afecta el ambiente 

escolar y tiene repercusiones en el rendimiento académico.  

Del Río (2021), realizó una investigación titulada “Conflictos, estrategias de 

afrontamiento y mediación en estudiantes de educación secundaria obligatoria” (p.1), con el 

objetivo de conocer los tipos de conflictos más comunes presente entre los estudiantes. 

Este estudio se realizó desde una perspectiva psicosocial, se analizaron los perfiles de los 

estudiantes involucrados en conflictos y se exploraron las diferencias basadas en 

variables sociales, personales y académicas. Los resultados reflejan que los tipos de 

conflicto más comunes son aquellos que surgen entre pares. Se concluye que los tipos de 

conflictos presentes en los centros educativos son característicos de la falta de estrategias 

para gestionarlos. 

Asimismo, Álvarez et al. (2020), realizó una investigación titulada “Conflicto Escolar 

en la Educación Rural del Nororiente de Colombia” (p. 1), cuyo objetivo fue conocer los 

problemas que se encontraban en los diferentes espacios escolares y las posibles 

soluciones. Los resultados del trabajo mostraron la prevalencia de comportamientos 

disruptivos, intolerancia y falta de valores entre los estudiantes varones, concluyendo que 

es necesario mejorar las relaciones interpersonales, generar cambios estructurales de 

carácter social y cultural, promover la armonía, resolver conflictos a través de las políticas 

educativas en los estudiantes. 

De igual forma Toscano et al. (2019), realizó una investigación titulada “Convivencia y 

rendimiento escolar” (p. 1), con el objetivo de hacer un análisis de la repercusión del 

ambiente escolar en los logros académicos. Los resultados indican que la construcción de 
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relaciones respetuosas entre estudiantes puede crear un ambiente armonioso en el aula y 

la escuela, así como mejorar el rendimiento académico como señal de pertinencia y calidad 

de la educación. Esta problemática se ha investigado con mayor frecuencia en la Educación 

General Básica, la cual se ha enfocado en conocer los tipos de conflictos más frecuentes en 

los distintos espacios y en como estos influyen en la convivencia escolar y en el rendimiento 

académico. Muchos de los problemas respecto a la conflictividad escolar están ligados a la 

falta de conocimiento de buenas estrategias pedagógicas para enfrentar situaciones 

conflictivas, creación de espacios de convivencia y práctica de valores, faltando por 

investigar las competencias que necesita el docente para gestionar la conflictividad, ya que 

se ha observado que el clima escolar es el condicionante para el desarrollo y logro del éxito 

académico. 

1.2. Planteamiento y delimitación del problema 

Actualmente, la educación a nivel mundial está atravesando un momento crucial. En 

una investigación realizada por la UNESCO, muestra que de cada 3 estudiantes al menos 1 

(32%) fue intimidado por sus compañeros, y en similar proporción recibió agresión física. En 

muchas regiones es más frecuente la intimidación física, con excepción de Europa y 

Norteamérica donde el número de casos de intimidación psicológica es mayor (UNESCO, 

2019). 

Sin embargo, CEPAL (2017) manifiesta que: Uruguay, Costa Rica y Chile son países 

con altos logros educativos y bajos niveles de conflictos, un segundo grupo conformado por 

Argentina, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana presentan logros educativos 

medios y los niveles de conflictos no son excesivos, por otra parte, Brasil, Colombia, 

Ecuador y México con méritos educativos medios y altos niveles de conflictos (violencia), 

finalmente Guatemala, Honduras y Nicaragua tienen niveles elevado de violencia y niveles 

de desempeño educativo bajos; demostrando así que los países con mayores índices de 

conflictos, los logros educativos son menores. 
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Con respecto a Ecuador, estudios realizados por la UNICEF (2018), donde se 

determinó que el 60% de los estudiantes en la edad de 11 y 18 años han sido afectados 

mediante actos agresivos en la institución. Por lo que, 3 de cada 5 estudiantes han sido 

víctimas de estos sucesos. Los actos de violencia más frecuentes son de carácter verbal y 

psicológico.  

Considerando lo antes mencionado y con la experiencia obtenida en las prácticas 

preprofesionales realizadas por la Escuela de Ciencias de la Educación, se pudo evidenciar 

que existen ciertos casos de conflictos escolares en el contexto educativo, tales como: 

agresión verbal, física, conflictos entre estudiantes, falta de respeto entre otros. Es 

importante analizar como estos conflictos inciden actualmente en el desempeño académico. 

1.3. Preguntas de investigación 

La importancia social del presente documento radica en que aportará información 

para que se concientice la importancia que tiene la convivencia escolar en el rendimiento 

académico. Además, se ha demostrado que el ambiente escolar es clave para que exista 

buen desempeño académico.  

Pregunta General: 

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

estudiantes de Educación General Básica? 

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

estudiantes de Educación General Básica de Santo Domingo? 

1.4. Justificación 

La educación ecuatoriana está en proceso de desarrollo y busca cumplir 

satisfactoriamente las necesidades de la sociedad moderna, enfatizando la transmisión de 

conocimiento, la creatividad, resolución de problemas y procurando que la actuación de los 

profesores dentro las aulas garanticen un proceso de aprendizaje eficaz y productivo, para 

lo cual, debe poseer habilidades que le permita el dominio de estrategias y propicien la 

consecución de los objetivos propuestos. 

La investigación aporta a la consecución del eje social del Plan de Creación de 

Oportunidades 2021-2025, el cual trata de la “promoción de un sistema educativo inclusivo 

y de calidad en todos los niveles y la generación de nuevas oportunidades” (Secretaría 

Nacional de Planificación, p. 58), asimismo se alinea con el objetivo 7, que tiene como 

finalidad “promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad; […] libre de violencia, 

promoviendo la inclusión en las aulas y en todos los niveles de educación” (Secretaría 

Nacional de Planificación, p. 69). De igual manera en la política 7.3, que se busca “erradicar 

toda forma de discriminación, negligencia y violencia en todos los niveles del ámbito 

educativo, con énfasis en la violencia sexual contra la niñez y la adolescencia” (Secretaría 

Nacional de Planificación, p. 69). 

Otro de los aportes de esta investigación se relaciona con el artículo 347 numeral 2 

de la Constitución de la Republica del Ecuador, donde señala que el estado será el 

responsable de “garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica” (Constitución de la República del Ecuador, 

2021, p.168); además en el literal 6, en el cual “busca erradicar todas las formas de 

violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los 
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integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes” 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2021, p.168). 

La investigación también ayudará al cumplimiento de las metas del objetivo 4 de la 

Agenta 2030: Objetivos del desarrollo sostenible, en su literal 4.7 en el que se propone de 

aquí al 2030, “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración” (Naciones Unidas, 2018, p. 29). 

Por consiguiente, el estudio es de gran relevancia, ya que, permite indagar sobre la 

conflictividad escolar y establecer su repercusión en el rendimiento académico de los 

estudiantes. El resultado de la investigación aportará al incremento de la teoría existente 

sobre los conflictos con relación a la incidencia al rendimiento académico. Además, 

permitirá conocer el nivel de conflictividad que existe en los establecimientos educativos, 

diagnosticar el nivel del rendimiento académico, permitiendo establecer la relación existente 

entre la conflictividad escolar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

La investigación es factible porque permite tener acceso a la información, la 

participación de la muestra involucrada, así como la apertura de la institución donde se 

realizará. También es factible porque está sustentada y respaldada con los suficientes 

recursos económicos financieros para llevar a cabo la investigación. Los beneficiarios de 

este estudio serán los padres de familia porque les permitirá conocer los efectos que tienen 

los conflictos en el rendimiento académico de sus representados; también busca 

proporcionar información a los estudiantes sobre la importancia que tienen las buenas 

relaciones entre los integrantes del establecimiento educativo. 
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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 

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

En los espacios escolares se encuentra con diversidad personas, culturas, historias, 

costumbres, expectativas y responsabilidades distintas, que necesitan de ciertas normas 

que permitan un ambiente de convivencia con base en el respeto y a la armonía. La 

convivencia escolar forma parte de los procesos educativos, pues representa la vida de los 

individuos compartida en la escuela. Delors (1996) presentó ante la UNESCO un 

documento denominado “La educación encierra un tesoro” donde se planteó la existencia 

de cuatro fundamentos importantes para el acto educativo a los que denominó los pilares de 

la educación definidos como “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y 

“aprender a vivir con los demás”. Haciendo referencia al cuarto pilar “aprender a vivir con 

los demás” el cual fortalece la idea de diseñar una educación que pueda evitar o 

solucionar los conflictos de forma tranquila, y potenciar el conocimiento, la cultura y la 

espiritualidad de los demás. La educación tiene dos propósitos: “Educar sobre la diversidad 

y aportar a la reflexión de similitudes y la interdependencia que poseen los seres humanos. 

En la primera etapa de vida, la institución educativa debe aprovechar y generar 

oportunidades para aportar en esta doble enseñanza” (Delors, 1994, p. 96). 

Por esta razón, propone dos aspectos importantes para fortalecer las relaciones de 

convivencia, estas son: el conocimiento del otro y la dirección hacia objetivos comunes. 

Para iniciar, la adquisición del conocimiento de una persona comienza por el conocimiento 

de uno mismo, es tarea de la educación y del lugar donde se imparte (escuela, comunidad, 

familia) apoyar en ese proceso a los individuos y ayudarlos a descubrir quiénes son, de esta 

manera, puede ponerse en el lugar de los demás y entender sus reacciones. Por 

consiguiente, el fomentar la empatía es esencial en los comportamientos sociales a lo largo 

de la vida, solo si se reconocen y entienden las costumbres, cultura, religión, entre otros. Se 

puede acabar con aquellas incomprensiones que llevan al odio, la violencia y los prejuicios.  
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En las instituciones educativas con buena convivencia se resuelven las 

situaciones de conflicto entre los diferentes involucrados, tomando en cuenta el marco de la 

formación integral del alumno. En otras palabras, los conflictos no deben 

evitarse ni ocultarse, más bien se debe intervenir para resolverlos de manera favorable y no 

con violencia (Arón et al., 2017). Para diseñar medidas preventivas que ayuden la violencia 

en las instituciones educativas es necesario atender las demandas planteadas, además, los 

docentes deben involucrarse en el incremento de las habilidades necesarias para identificar, 

establecer y comprender las causas de la violencia en el sistema escolar para buscar la 

forma de promover una convivencia sana y la especialización (Camejo et al., 2018).  Sin 

embargo, Cerezo y Rubio (2017) evidenciaron la importancia en formar para el saber ser y 

el saber convivir, se ha visto disminuida, lo que se tradujo en conflictos organizacionales 

negativos y conductas violentas, que no contribuyen a una cultura de paz. 

En cuanto a la tendencia hacia objetivos comunes, considera que las escuelas 

deben reservar tiempo para impulsar proyectos con los alumnos de orden deportivo, cultural 

y social, ya que cuando existen objetivos compartidos, las tensiones, los conflictos y las 

diferencias desaparecen por el deseo de alcanzar las metas. Este tipo de actividades 

pueden estar orientadas a ejercer acciones humanitarias, solidarias, que tengan un impacto 

en la sociedad, promoviendo la convivencia sana entre pares y creando un sentido de 

pertenencia, identidad y compromiso (Torres, 2017).   

Por otra parte, el aprendizaje adquirido en estas iniciativas puede ser positivo para la 

resolución de conflictos, generando ideas, y resolviendo dificultades que se surgen en el 

diario vivir, además considera necesario la participación de los docentes para fortalecer la 

relación maestro-alumno, pues son una referencia bastante fuerte para el futuro de los 

jóvenes y tienen la responsabilidad de contribuir a su desarrollo global desde el cuerpo, 

mente, espíritu y el sentido estético. 
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El trabajar colectivamente ayuda a pensar en el otro, en sus necesidades e intereses 

y a reconocer que, aunque no todos se desarrollen en el mismo contexto, se tiene los 

mismos derechos. Por lo tanto, la convivencia no solo engloba el simple hecho de estar 

rodeada de gente, vivir junto a otras personas, o compartir un mismo espacio, sino que 

conlleva tener un pleno conocimiento del otro, escuchar lo que piensa y respetar sus 

sentimientos e ideas. Generalmente se piensa que los seres humanos tienen dos 

necesidades básicas en la sociedad: la necesidad de establecer relaciones íntimas, cálidas 

y estrechas, ya sea desde el contexto familiar, amistad o de pareja y la necesidad de 

sentirse parte de una comunidad, en la que se sienta reconocido (Maldonado, 2016). 

Para Acosta (2017) menciona que convivir y compartir es un arte,  que se da en los 

seres humanos, dicho autor realiza una comparación entre los animales y los individuos, 

pues los primeros se relacionan a través de sus instintos, sin embargo, el hombre requiere 

de ingenio, reflexión y habilidad cómo todo arte exige si no fuera por esto, la vida entre 

nosotros sería demasiado fácil y automática. Por otra parte, considera que el ser humano 

como otros seres vivos, están programados, diseñados y condicionado gracias a su 

herencia biológica a seguir ciertas conductas que le permitan reaccionar a los estímulos 

previsibles en el mundo que lo rodea, pero también para enfrentarse a situaciones 

inesperadas. Al respecto conviene decir que el ser humano crea iniciativas para resolver los 

problemas que se le suscitan en su entorno, buscar respuestas ante lo desconocido. De 

esta manera, juzga, analiza y tiende a discrepar entre los individuos a su alrededor.  

Por ello, Muñoz (2017) señala que las instituciones educativas son responsables de 

promover la convivencia armoniosa entre los estudiantes, y abrir el camino para 

el aprendizaje del respeto, tolerancia, solidaridad e inclusión. 

responsable de crear una adecuada convivencia; Ortega (2015) enfatiza todas las 

relaciones entre los alumnos, que se realizan mediante de las normas habituales 

de la convivencia académica, el mutuo respeto, la tolerancia, el desarrollo de la autoestima 

y la solidaridad; Otero (2016) si los miembros de la comunidad educativa no le dan 
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importancia y no comprenden las normas, es imposible implementar cualquier proyecto 

educativo; Brandoni (2017) construir y permitir el desarrollo de factores sociales, 

que inciden en las teorías pedagógicas respecto a la interacción social y el 

aprendizaje, en la institución académica.  

La convivencia es una actividad que va dirigida a la mejora de calidad de vida, 

donde se incluye la diversidad y pluralidad de formas de lenguaje, comportamientos éticos y 

morales y diferencias religiosas, culturales, políticas, etc. El marco en el que se desarrolla la 

convivencia implica una serie de ámbitos que abarca desde: la familia, la comunidad 

educativa, las relaciones interpersonales e intrapersonales, entre otros.  Por lo que hace 

referencia al proceso de desarrollo holístico de las personas que se encuentran 

involucrados en dos importantes y esenciales instituciones sociales encargadas de brindar 

elementos básicos y fundamentales para una educación de calidad, desde tempranas 

edades. La convivencia no es un proceso fácil, no obstante, se enseña, se aprende y se va 

adquiriendo y construyendo el conocimiento de acuerdo a las interacciones sociales que 

ofrece el entorno. Y la escuela, que es un lugar que permite la interacción entre personas 

con diferentes tipos de interés, debe adaptarse y transformarse en el lugar cálido e idóneo 

para aprender no solo actitudes sino también conductas básicas. Con respecto a lo antes 

mencionado, García y Niño (2018) deducen que: 

La convivencia académica se refiere a las relaciones interpersonales tolerantes y    

respetuosas que se da entre los individuos que conforma la institución académica, lo 

cual permite que el clima académico sea el adecuado, y que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje sea el adecuado. (p. 47) 

Por lo tanto, la convivencia es un eje fundamental de los procesos académicos de 

formación y socialización de las personas. Los centros educativos están comprometidos a 

consolidar y desarrollar en sus alumnos normas y valores que permitan la formación 

personas responsables en su círculo social. 
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2.2. Conflictividad Escolar 

Buitrago (2018) define los conflictos escolares como “un constructo de la 

convivencia escolar y que hace referencia a todo conflicto que se desarrolla en las 

instituciones educativas” (p. 35). Entendiendo, que es un acto en el que existen 

desacuerdos entre dos o más integrantes de la comunidad educativa, y que es un acto que 

surge de forma negativa, y busca el daño físico y/o verbal. 

Por otra parte, García (2015) define al conflicto como: “Una acción dañina, puede 

ser tanto física como verbal ocasionada entre miembros de la comunidad educativa dentro 

de las instalaciones escolares o en otros espacios donde se desarrollan actividades 

extraescolares” (p. 32). Previamente a empezar a explicar el estado en el que se encuentra 

la conflictividad en la educación escolar, dada la amplitud de estudios se necesita definir 

qué significan los conflictos escolares. Las investigaciones existentes sobre este tema son 

confusas. Debido a que utilizan los términos: agresión, violencia, conflicto, intimidación, 

vandalismo, comportamientos antisociales, problemas de interacciones entre pares, etc. 

Siendo frecuente utilizar conflicto y agresión como si de sinónimos se tratase (Acevedo et 

al., 2017). 

Los conflictos hacen parte naturaleza humana, dan muestra de que existe diversidad 

cultural, en la cual se crean relaciones sociales donde sus actores comparten ideas en las 

que están de acuerdo y otras en las que están en desacuerdo, lo que conlleva a la 

generación de ciertos conflictos. En nuestra sociedad se puede evidenciar que existen 

diferentes formas de abordar el conflicto, entre ellos se encuentran métodos pacíficos, por 

ejemplo, conversaciones y debates, hasta otros más violentos, los que incluyen 

desacuerdos y pueden darse hasta las agresiones físicas, como los golpes. Los centros de 

aprendizaje, son un lugar primordial en la adquisición de estrategias y herramientas que 

permitan resolver conflictos de forma pacífica, mediante el respeto y diálogo (Oróstica, 

2020). 
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En el contexto educativo se presentan una secuencia de relaciones, tanto entre los 

propios alumnos y entre alumnos y profesores, donde surgen patrones y realidades sociales 

muy diferentes; y por ende surgen situaciones de conflicto en el aula. Al respecto Serrano y 

Sanz (2019) menciona que, “Para que un conflicto llegue a ocurrir, las tendencias opuestas 

deben coincidir en el mismo tiempo, entre pares con diferentes expectativas y demandas, 

sobre una realidad” (p. 180). 

2.3. Conflicto y Violencia 

El conflicto y la violencia en las instituciones educativas son problemáticas que han 

ganado espacio en los escenarios educativos. El conflicto es detectado como una serie de 

comportamientos negativos; específicamente, conductas agresoras que en un principio 

provoca discusiones y desacuerdos, llegando a la rivalidad y alterando el clima armónico 

para la sana convivencia, como escenario para la construcción del conocimiento. Tienen, 

sobre todo: agresión verbal y gestual, falta de escucha e intolerancia y el irrespeto a la 

diversidad, son las principales fuentes de creación de conflicto. (Burbano, 2017) 

El conflicto se origina cuando no se satisface las obligaciones  básicas de las 

personas, como el dominio, aceptación y respeto de la otra parte; por ello es esencial 

enfocarnos y prestar atención a las emociones, estas suelen ir acompañadas de conflictos 

que se pueden manifestar a través del miedo, desconfianza, rechazo, resentimiento, etc.; 

son las respuestas al descontento de las necesidades básicas que no han sido cumplidas, 

que necesitan ser discutidas, escuchadas y atendidas para prevenir la violencia (Pallo, 

2017).  

Como señala Ruíz (2015), se entiende por conflicto escolar un acto lesivo 

deliberado, que puede ser tanto verbal como físico, cometido entre los sujetos de la 

institución académica tales como estudiantes, profesores y administrativos y que puede 

ocurrir en el ambiente escolar o en lugares donde se realizan actividades extracurriculares. 
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A diferencia del conflicto, "La violencia en el ámbito educativo, puede ser 

comprendida como cualquier acción que se lleve a cabo en la institución, impidiendo su 

finalidad educativa y lacerando la integridad de sujetos que pertenezcan a la comunidad 

educativa” (Pacheco, 2018, p. 113).  

En el ámbito educacional, se puede entender a la violencia como cualquier conducta 

que ocurre en la escuela, que impide la consecución de los objetivos educativos y afecta 

también la integridad de los miembros de la comunidad escolar. La violencia en la escuela 

es un problema que afecta la dinámica social de la que depende los procesos educativos, 

obstaculizando el progreso de la calidad, el rendimiento académico, la convivencia de 

docentes y alumnos. 

De acuerdo a Calle (2018) la violencia escolar es un prodigio que se desarrolla en la 

contexto escolar y llama la atención de la institución educativa, por ello (Ospina (2017) 

destaca las distintas manifestaciones de violencia en los espacios de estudio y que 

perjudica el desarrollo de la autonomía de los estudiantes; Neut (2017) sugiere la acción y 

respuesta en conductas particulares; Álvarez (2015) aborda el contexto social, las 

construcciones culturales y su relevancia en relación con la escuela; Brandoni (2017) 

enfatiza que las conexiones entre los integrantes de las comunidades educativas son 

producto de los artilugios institucionales y pueden amplificar situaciones de violencia social. 

Del mismo modo, cuando el conflicto no puede solucionarse, o al menos 

transformarse, produce frustración; por ello, es previsible que se desenlacen 

comportamientos agresivos y violentos. Según lo planteado anteriormente Arias y Arias 

(2017) mencionan que existe diferencia entre violencia y conflicto, puesto que el conflicto es 

inherente a las relaciones humanas, pero no necesariamente conduce a la violencia. Más 

bien, la violencia y la agresión se conciben como sinónimos, porque ambas marcan una 

intención determinada de dañar, además, estas no son ineludibles en las relaciones 

interpersonales. 
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2.4. Tipos de Conflicto 

En todo proceso de aprendizaje hay que tener en cuenta que convivir no siempre 

implica la no existencia de conflicto. En todo grupo existen distintos puntos de vista 

e intereses por lo que se presentan situaciones conflictivas. Teniendo en cuenta a Gómez 

(2020):  

Los conflictos en las comunidades educativas se producen por las discrepancias, 

diferencias de intereses o conflictos que se dan en las relaciones interpersonales, 

idas u otros, así entre los participantes de la institución académica se rompen las 

relaciones sociales dentro y fuera del aula; los estudiantes no logran alcanzar 

resultados de aprendizajes que ayudan a generar y utilizar habilidades, 

competencias y capacidad para resolver problemas de manera autónoma, tiene 

variedad de obstáculos para plantear soluciones a los problemas de convivencias y 

desacuerdos en el aula de las comunidades educativas. (p. 19)  

Según Ramón et al., (2019) “El conflicto académico no es particular de los 

estudiantes; además se presenta en el trato entre otras personas que forman parte de la 

comunidad educativa, como padres de familia y docentes, docentes y docentes, alumnos y 

docentes, entre otras” (p. 138). Con respecto a lo antes mencionado, Viñas (2004) 

menciona los diferentes tipos de conflictos escolares se pueden presentar:  

Los conflictos de poder: Corresponden a los conflictos asociados a las reglas o 

normas. 

Los conflictos de relación: Se presenta cuando uno de los miembros que 

intervienen en el conflicto es superior. 

Los conflictos de rendimiento: Están asociados con el currículo cuando un 

estudiante tiene dificultades y la institución en conjunto con el profesorado le ofrecen para 

nivelar las necesidades formativas. 
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Los Conflictos interpersonales: Estos tipos de conflictos están presentes en el 

ámbito escolar y sobrepasan la realidad educativa.  

2.5. Tipos de Violencia 

Varios estudios analizan la violencia desde varias perspectivas que la diferencian, 

clasificándola como modo de concentración: intrapersonal, interpersonal, directa y cultural. 

Violencia intrapersonal: Surge en gran parte por un elemento del origen de 

la circunstancia de una persona en la que adopta 

determinadas conductas reflexivas como muestra del aprendizaje, y de los valores que ese 

carácter interpreta. Este significado es importante porque 

muchos comportamientos diferentes específicos de una persona 

y su desarrollo dependerán del contexto en el que se encuentra el individuo. 

Violencia interpersonal: Los seres humanos estamos expuestos a diario a 

situaciones que conducen a comportamientos violentos, crean conflictos generalizados, 

impiden el desarrollo asertivo de agresores y víctimas, y en gran medida estos 

comportamientos son generados individual y colectivamente por las acciones de diferentes 

miembros de un grupo social 

Violencia directa: Se genera un patrón de interacción entre el agresor 

o agresores y la víctima o víctimas, da como resultado ataques deliberados y directos, ya 

sea físico, verbal o emocional. 

Violencia cultural: Este acto violento se realiza a partir de los hábitos sugeridos por 

la cultura y es trascendente en culturas donde se justifican actos provocados por 

determinadas situaciones de violencia. 

Violencia física entre pares: Las consecuencias de estos ataques suponen un 

atentado contra la integridad de la persona hasta el punto de causar un daño irreparable.  
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2.6. Niveles de Conflictividad Escolar 

Según Toro (2017) propone tres niveles de conflictividad escolar: 

1. Nivel bajo: En este nivel prevalecen los conflictos denominados comunes, tales 

como: incumplir normas, falta de respeto, daño de material escolar, desorden, 

malos entendidos. 

2. Nivel medio:  En este nivel se encuentran las conductas disruptivas que son 

generadas por los alumnos debido a problemas sociales, académicos o 

personales, que a su vez generan un ambiente de conflictos constante. 

3. Nivel alto: En este nivel se encuentran comportamientos antisociales, es decir, 

conflictos que se denominan graves, prevaleciendo reiteradamente la violencia 

física y psicológica. 

2.7. Rendimiento Académico 

El logro académico no puede ser considerado meramente como una calificación 

obtenida por el nivel de conocimiento demostrado en una materia al aprobar pruebas o 

exámenes en función de la edad y nivel académico; El proceso de aprendizaje involucrado 

en las transiciones estatales. Herrera y Espinoza (2020), señaló que el rendimiento 

académico: 

Es un fenómeno que combina múltiples factores, entre ellos el nivel de inteligencia, 

la personalidad, la motivación, la capacidad, el interés, los hábitos de estudio, la 

autoestima, la relación maestro-alumno, la influencia del entorno, la relación hogar-

escuela y el clima familiar y social. (p. 16) 

El rendimiento académico también se ha denominado aprovechamiento escolar, 

aptitud escolar, rendimiento educativo o desempeño académico, sin existir una diferencia 

clara entre conceptos, más bien suelen emplearse como sinónimos (Grasso, 2020), 

Además de estar ampliamente asociado con el éxito profesional, se considera un factor 
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importante para conocer si se está logrando los objetivos y la calidad de la enseñanza 

(Contreras, 2019). 

Existen diversas definiciones de rendimiento académico, una de ellas es la 

propuesta por Mora (2021), sostiene que es un conjunto de diversos y complejos factores 

que afectan al estudiante y se define como el valor del logro en una tarea académica. Los 

autores mencionados y este autor también describen el rendimiento académico como la 

relación entre lo aprendido y las notas obtenidas desde una perspectiva de aprendizaje y 

medido en notas, cuyo resultado es la suma de las notas de un alumno en las diferentes 

actividades en un determinado ciclo académico. 

También, se ha considerado como el logro de los metas propuestos en el programa 

o asignatura que cursan un grupo de estudiantes y donde intervienen diversos factores que 

afectan al individuo que está aprendiendo (García y Coronado, 2017). El mismo autor define 

el rendimiento académico como aquella capacidad que tiene la persona para reaccionar a 

un estímulo, metas y propósitos educativos previamente identificados, o también es una 

expresión que da idea de la existencia de calidad educativa en cualquier escuela. 

Nájar (2019), señaló que el rendimiento académico es un indicador de la 

competencia actitudinal, la cual también se relaciona con factores afectivos y emocionales, 

esta competencia refleja el grado en que se logran las metas identificadas en el plan de 

estudios oficiales.  

Por otra parte, García y Caronado (2017), indican que la evaluación escolar se 

tiende a interpretar como sinónimo de calificación, siendo el promedio acumulado una de 

las formas más usadas para medir el rendimiento académico, por lo tanto, concluyó que el 

mejor indicador del desempeño académico del futuro es el desempeño de ciclos pasados, 

determinado mediante el promedio de calificación. 
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Según lo anteriormente mencionado, se puede considerar que el rendimiento 

académico es un proceso multidimensional y complejo, con variedad en su 

conceptualización y medición, ya que tiene implicaciones subjetivas y sociales importantes 

que también influyen en la permanencia y la deserción escolar. La valoración como buen o 

mal estudiante depende principalmente de los resultados obtenidos en la evaluación a partir 

de los objetivos del Sistema Educativo Nacional de la institución educativa y del modelo 

escolar que esta defienda, más que a las capacidades reales del alumno. 

2.8. Niveles de Rendimiento Académico 

El rendimiento académico se lo puede medir mediante escalas cuantitativas y 

cualitativas permitiendo conocer así su nivel, al respecto García y Coronado (2017) 

mencionan que: 

El rendimiento académico es la suma de una variedad de factores complejos que 

afectan a los estudiantes. Se ha definido como el valor atribuible al rendimiento de 

los estudiantes en las tareas escolares. Se mide por las notas obtenidas y se valora 

cuantitativa o cualitativamente, cuyos resultados muestran el grado de materias 

ganadas o perdidas, el abandono y el éxito escolar. (p. 33)  

Para fines de esta investigación se utilizará la siguiente escala propuesta por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC, 2012) en el Instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil (Actualizado a 01 de marzo del 2017). 

El primer nivel hace referencia a la terminología DAR, significa que el estudiante 

domina los aprendizajes requeridos. En este nivel se alcanza la puntuación máxima del 

proceso educativo, este inicia desde los 9,00 puntos hasta los 10,00 puntos, logrando 

cumplir con los objetivos establecidos. El segundo nivel corresponde al AAR donde se da a 

conocer que el estudiante alcanza los aprendizajes requeridos, su equivalencia va desde 

7,00 puntos hasta los 8,99 puntos. El tercer nivel es PAAR, estas siglas representan que los 
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estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, y corresponde a la 

escala numérica que va desde los 4,01 a los 6,99 puntos, evidenciando así que existe una 

dificultad para adquirir los aprendizajes deseados. Finalmente, el cuarto nivel, es NAAR, es 

decir, el estudiante no alcanza los aprendizajes requeridos. Este nivel es equivalente a los 

puntajes menores o iguales que 4 puntos. 

2.9. Factores que Inciden en el Rendimiento Académico 

De acuerdo a García y Coronado (2017), “Los factores asociados con el rendimiento 

académico se identificaron agrupando estos factores en tres categorías: institución 

educativa, estudiante y comunidad de origen.” (p. 75). El mismo autor clasifica los factores 

en dos grupos: 

Factores endógenos: Son originados desde el estudiante. Abarca la dimensión que 

tiene que ver con las características del estudiante y a su vez se divide en cuatro 

subdimensiones: antecedentes escolares, prácticas institucionales en el hogar y repetición 

de grado. 

Factores exógenos: Se da origen de forma externa al estudiante. Abarca dos 

grandes dimensiones, la primera dimensión son las características de la familia, esta se 

divide en dos subdimensiones: la escolaridad de los padres, las características 

socioeconómicas y culturales. La segunda dimensión son las características del maestro, 

institución escolar y prácticas pedagógicas, estás a su vez se dividen en tres 

subdimensiones: la asistencia y puntualidad del maestro, los recursos del aula, y por último 

la práctica pedagógica (Bernal y Rodríguez, 2017). 

2.10. Incidencia de los Conflictos Escolares en el Aprendizaje 

El no contar con un ambiente áulico libre de conflictos puede influir en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, enfatizando la premisa de que el ambiente del salón de clases 
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afecta directamente la motivación y la habilidad de aprendizaje del estudiantado, es decir, 

enseñar en un ambiente positivo conducirá a un aprendizaje eficiente (Anchundia, 2015). 

La sana convivencia entre miembros de la institución, requiere de una interacción 

pacífica entre ellos para permitir el logro de los objetivos dentro de en un ambiente que 

favorezca el desarrollo integro. En tal sentido, Toscano et al. (2019) menciona que: 

Los conflictos relacionados con temas disciplinarios que ocurren con frecuencia en 

el salón de clases pueden tener un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, por 

lo que establecer reglas es fundamental para construir una buena comunicación, 

inclusión social y armonía en el salón de clases. La convivencia escolar se basa en 

la lógica de procedimientos y métodos para lograr buenos resultados. (p. 65) 

Las consecuencias que puede causar la violencia escolar, son varias, ya que si la 

violencia adquiere un ritmo constantemente puede llegar a ser incontrolable y ocasionar en 

la víctima daño como: depresión, ansiedad, insomnio, falta de concentración, baja 

autoestima, entre otros. Lo que hace que incida negativa en el proceso de aprendizaje, 

produciendo niveles de rendimiento bajo, ausencia escolar y en algunos casos la deserción.  

De esta manera, Oróstica (2020) señala que, “La violencia escolar trae consigo 

consecuencias tanto para los agresores, víctimas y espectadores de esta, incidiendo desde 

su manera de relacionarse con otros, ya sea con sus pares o con adultos, como en los 

aprendizajes que estos recepcionan” (p. 58). 

El mismo autor demostró que la conflictividad escolar afecta en gran medida la 

enseñanza y el aprendizaje, perjudicando principalmente la concentración y los 

conocimientos que adquieren los estudiantes, además argumenta que dichos procesos se 

ven afectados a raíz de la presencia de los conflictos en el ambiente escolar. 
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2.11. Predicción científica 

En este estudio se pretende comprobar la siguiente hipótesis 

Hipótesis nula (H0): El nivel de conflictividad no influye en el rendimiento académico 

del paralelo “C” de 10mo año de Educación General Básica. 

Hipótesis alternativa (H1): El nivel de conflictividad influye en el rendimiento 

académico del paralelo “C” de 10mo año de Educación General Básica.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque y tipo de investigación 

Esta investigación estará guiada mediante un enfoque cuantitativo porque se 

recopilarán datos de diferentes sujetos mediante instrumentos, que permitan medir de forma 

numérica las variables conflicto escolar y rendimiento académico. Al respecto Niño Rojas 

(2021) señala que, “La investigación cuantitativa se ocupa de la recolección y análisis de 

información por medios numéricos y mediante la medición” (p. 29). 

El diseño de la investigación es no experimental – transversal. De acuerdo a 

Hernández y Mendoza (2018) el diseño no experimental hace referencia a estudios que se 

realizan sin manipular deliberadamente las variables, para observar su efecto sobre otras 

variables. El diseño también será transversal, puesto que busca recolectar datos en solo 

momento de tiempo determinado con el propósito de describir, evaluar y analizar la 

incidencia e interrelación que tienen determinadas variables, en una situación, fenómeno o 

contexto (Hernández y Mendoza, 2018). 

El tipo de investigación es Correlacional – Descriptiva; al respecto de los estudios 

correlacionales, Hernández y Mendoza (2018) afirman que: “pretende relacionar conceptos, 

fenómenos o variables, y miden las variables y sus relaciones en términos estadísticos” (p. 

107). Los mismos autores afirman que la investigación descriptiva “tiene como objetivo 

precisar los atributos y características de un concepto, fenómeno, variable o hecho en un 

contexto dado.” (p. 108). 

3.2. Unidades de análisis 

La población de acuerdo con lo expresado por Hernández y Mendoza (2018), “es la 

agrupación total de todos casos que cumplen con objetivos específicos” (p. 199). En este 

estudio la población está formada por 1233 sujetos, integrada por 33 docentes y 1200 
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estudiantes de la Educación General Básica de la sección matutina de la Unidad Educativa 

“Kasama”. 

Galarza (2018) define la muestra cómo, “un fragmento del universo que se estudia y 

es significativa y representa al universo como un todo” (p. 170). De acuerdo con lo 

expresado por Tamayo (2014), “La muestra se fundamenta en el principio que las partes 

van a representar el todo, por lo tanto, se ven reflejadas todas las características que define 

a la población de donde surge la muestra, señalando que ese es el modelo representante” 

(p. 176). 

La muestra se estableció mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia o 

intencional, que según Hernández y Mendoza (2018) “el contexto y la naturaleza de la 

investigación se consideran en el proceso de selección, en lugar de utilizar un método 

estadístico para determinar la generalización” (p. 215). La muestra está conformada por 159 

sujetos, dividida en 33 docentes y 126 estudiantes, los cuales fueron elegidos bajo los 

siguientes criterios de selección:  

• Docentes que pertenezcan a la Educación General Básica. 

• Estudiantes de décimo año de la sección matutina. 

• Estudiantes inscritos legalmente. 

• Estudiantes que asisten a la institución educativa.  

• Disposición para colaborar con la información solicitada. 

• Que conozcan la realidad del contexto de estudio. 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Los instrumentos que se emplearán son dos cuestionarios; el primero dirigido a los 

docentes para evaluar el nivel de conflictividad del autor Álvarez et al. (2013).  Y el segundo 

cuestionario que se aplicará corresponde a los cuestionarios de las pruebas Ser Estudiante 

(SEST) elaboradas por el INEVAL (2016), para medir el rendimiento académico. Arias 
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(2020) manifiesta que el cuestionario, “es un instrumento de adquisición de datos que 

generalmente se utilizan en documentos de investigación científica” (p. 21). Se refiere a un 

grupo de cuestionamientos presentados, expuestos y enlistados en una batería con 

opciones de posibles respuestas que la muestra debe contestar.  

3.4. Técnicas de análisis de datos 

El análisis de los datos se realizará a través de la estadística, tanto descriptiva para 

expresar los resultados en porcentajes y frecuencias, Paitán et al., (2014) señalan que “La 

estadística descriptiva tiene como objeto fundamental, procesar, resumir y analizar un 

conjunto de datos obtenidos de las variables estudiadas” (p. 354). Mientras que para 

correlacionar las variables y determinar la significancia de la relación se utilizará la 

estadística inferencial, mediante la prueba paramétrica de Pearson. Tal como explican 

Paitán et al. (2014), “La estadística inferencial es aquella que ayuda al investigador a 

encontrar significatividad a sus resultados” (p. 254). En este sentido, la estadística 

inferencial busca hacer inferencias razonables sobre la población con base en los datos 

percibidos en la muestra. 

Para la organización y procesamiento de los datos se utilizó el Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales, SPSS versión 25; el cual permitió exponer la información en 

tablas y gráficos; transfiriendo los valores registrados en los instrumentos aplicados, en este 

caso los cuestionarios.  
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4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo al análisis de los 

datos recopilados, mediante instrumentos de investigación:  

4.1. Resultado 1: Nivel de conflictividad escolar 

                                               Tabla 1 

                                                Nivel de conflictividad global 

N                 Media             Dt 

126 57,79 11,148 

                                                Fuente: Elaboración propia  

Al medir el nivel de conflictividad estadísticamente se obtuvo una media de 57,79 lo 

que demuestra que el nivel de conflictividad es medio o moderado. 

Según este dato se puede deducir que en la unidad educativa investigada existen 

una serie de conflictos que se dan en poca frecuencia y se presentan eventualmente en la 

jornada escolar lo que altera la convivencia.    

          Tabla 2 

          Nivel de conflictividad global según el sexo 

Variable Sexo N Media Dt t P dCohen 

Rendimiento 
Académico Global 

Femenino 98 9,48 2,37 -0,12 0,906 -0,025 

Masculino 28 9,54 2,42 
   

Rendimiento 
Académico en 

Ciencias Naturales 

Femenino 98 3,13 1,10 0,84 0,405 0,183 

Masculino 28 2,94 0,97 
   

Rendimiento 
Académico en 

Lengua y 
Literatura 

Femenino 98 3,94 1,45 0,10 0,922 0,018 

Masculino 28 3,91 1,76 
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Rendimiento 
Académico en 
Matemáticas 

Femenino 98 2,43 1,09 -1,16 0,248 -0,26 

Masculino 28 2,69 0,90 
   

Conflictividad del 
profesor 

Femenino 98 56,92 10,79 -1,64 0,103 -0,341 

Masculino 28 60,82 12,02 
   

           Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 2 al medir el nivel global de la conflictividad según el sexo 

estadísticamente se obtuvo una media de 60,82 para el sexo masculino y 56,92 para el 

sexo femenino. 

Según estos resultados se concluye que no existe un nivel de significancia 

estadística respecto de la perspectiva de la conflictividad escolar con relación al sexo. 

Tabla 3 

Nivel de conflictividad global según la edad 

Variable               Edad N Media Dt t p dCohen 

Rendimiento 
Académico 

Global 

< a 40 años 12 9,60 1,16 0,252 0,802 0,103 

De 40 años 
en adelante 

30 9,78 2,28 
   

Rendimiento 
Académico en 

Ciencias 
Naturales 

< a 40 años 12 3,01 0,74 0,460 0,648 0,172 

De 40 años 
en adelante 

30 3,17 1,08 
   

Rendimiento 
Académico en 

Lengua y 
Literatura 

< a 40 años 12 4,43 1,20 0,746 0,460 0,268 

De 40 años 
en adelante 

30 4,09 1,33 
   

Rendimiento 
Académico en 
Matemáticas 

< a 40 años 12 2,15 0,96 1,118 0,270 0,376 

De 40 años 
en adelante 

30 2,50 0,90 
   

Conflictividad 
del profesor 

< a 40 años 12 57,25 9,11 -0,529 0,600 0,193 

De 40 años 
en adelante 

30 59,40 12,80 
   

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 3 al medir el nivel global de la conflictividad según la edad, se obtuvo una 

media 57,25 en los docentes menores de 40 años y 59,40 en los docentes de 40 años en 

adelante.  

Según estos resultados se puede deducir que la percepción del índice de 

conflictividad de los docentes menores de 40 años con respecto a los docentes que superan 

esta edad es poco significativa. 

4.2. Resultado 2: Nivel de rendimiento académico 

                      Tabla 4 

                      Rendimiento académico global 

 
Rendimiento 
Académico 
en Ciencias 
Naturales 

Rendimiento 
Académico 
en Lengua y 

Literatura 

Rendimiento 
Académico 

en 
Matemáticas 

Rendimiento 
Académico 

a Nivel 
Global 

N 126 126 126 126 

Media 3,08 3,93 2,48 3,16 

Dt 1,070 1,515 1,054 1,213 

                       Fuente: Elaboración propia 

El nivel de Rendimiento Académico global de la muestra obtuvo una puntuación 

estadística de 3,16 sobre 10 que en la escala del Ministerio de Educación equivale a: no 

alcanza los aprendizajes requeridos. 

Según estos resultados se puede deducir que la percepción del índice de 

conflictividad de los docentes menores de 40 años con respecto a los docentes que superan 

esta edad es poco significativa, porque ambos toman una postura crítica sobre lo que 

sucede en el establecimiento educativo, además, se involucran en todas las actividades 

relacionadas con los estudiantes. 
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                            Tabla 5 

                            Rendimiento Académico por asignatura 

  Rendimiento 
Académico en 

Ciencias 
Naturales 

Rendimiento 
Académico 
en Lengua y 

Literatura 

Rendimiento 
Académico 

en 
Matemáticas 

N 126 126 126 

Media 3,08 3,93 2,48 

Dt 1,070 1,515 1,054 

               Fuente: Elaboración propia 

Al comparar el rendimiento en Ciencias, Lenguaje y Literatura y Matemáticas, el 

Paralelo “C” representa el rendimiento más bajo en comparación con los otros dos, 

mostrando una tendencia a tener problemas y dificultades de aprendizaje en este grupo, lo 

que puede deberse a diversas razones.  

Respecto a estos datos se puede evidenciar que existe un rendimiento bajo en el 

área de Matemáticas a diferencia de las otras asignaturas lo que indica que hay un déficit 

en el desarrollo de las competencias y logros mínimos necesarios para poder avanzar al 

siguiente nivel académico. 

  Tabla 6 

  Nivel de Conflictividad y Rendimiento Académico por paralelo 

Variable N Media Dt f Sig. 

Conflictividad 
del profesor 

A 42 58,79 11,802 0,253 0,777 

B 40 57,38 11,249 
  

C 44 57,20 10,593 
  

Total 126 57,79 11,148 
  

Rendimiento 
Académico en 

Ciencias 
Naturales 

A 42 3,13 0,992 0,755 0,472 

B 40 3,21 1,125 
  

C 44 2,93 1,095 
  

Total 126 3,08 1,070 
  

Rendimiento 
Académico en 

A 42 4,19 1,297 16,154 0,000 

B 40 4,66 1,237 
  

C 44 3,03 1,514 
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Lengua y 
Literatura 

Total 126 3,93 1,515 
  

Rendimiento 
Académico en 
Matemáticas 

A 42 2,40 0,921 3,472 0,034 

B 40 2,82 1,099 
  

C 44 2,24 1,074 
  

Total 126 2,48 1,054 
  

  Fuente: Elaboración propia 

Al comparar las medias obtenidas entre los distintos paralelos con respecto al nivel 

de conflictividad escolar que presentan los estudiantes, se puede establecer que el paralelo 

con mayor conflictividad es el paralelo A con una media de 58,79 y una desviación estándar 

de 11,802. Por lo tanto, estadísticamente se acepta la hipótesis nula (El nivel de 

conflictividad no influye en el rendimiento académico del paralelo “C” de 10mo año de 

Educación General Básica) y se rechaza la hipótesis alternativa (El nivel de conflictividad 

influye en el rendimiento académico del paralelo “C” de 10mo año de Educación General 

Básica).  

Si observamos la diferencia es mínima al comparar las medias de los tres paralelos, 

sin embargo, destaca la media del paralelo A con un punto sobre los otros paralelos. Esto 

indica que la incidencia del nivel de conflictividad en el rendimiento académico de los 

estudiantes es parecida en todos los paralelos. Desde otra perspectiva, se puede señalar 

que existe una diferencia más notoria en la relación de las variables por asignatura, dejando 

entrever que pueden existir factores específicos asociados que determinan y condicionan 

esta relación. 

4.3. Resultado 3: Correlación de la Conflictividad escolar en función del 

Rendimiento Académico 

     Tabla 7 

     Correlación de Pearson de la conflictividad escolar y rendimiento académico 

Variable 1 2 3 4 5 

Rendimiento 
Académico 

Correlación 
de Pearson 

1 
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Sig. 
(bilateral) 

     

N 126 
    

Rendimiento 
Académico para 

Ciencias Naturales 

Correlación 
de Pearson 

0,592** 1 
   

Sig. 
(bilateral) 

0,000 
    

N 126 126 
   

Rendimiento 
Académico para 

Lengua y 
Literatura 

Correlación 
de Pearson 

0,738** 0,109 1 
  

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,224 
   

N 126 126 126 
  

Rendimiento 
Académico para 

Matemáticas 

Correlación 
de Pearson 

0,589** 0,160 0,114 1 
 

Sig. 
(bilateral) 

0,000 0,073 0,205 
  

N 126 126 126 126 
 

Conflictividad del 
profesor 

Correlación 
de Pearson 

0,873 0,747 0,518 0,335 1 

Sig. 
(bilateral) 

0,014 0,029 -0,058 0,087 
 

N 126 126 126 126 126 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

     Nota: *  < .05. **  < .01. ***  < .001. 

     Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 utilizando la correlación de Pearson para relacionar el nivel de la 

conflictividad escolar sobre el rendimiento académico se evidencia que en la asignatura de 

Ciencias Naturales existe una fuerza de relación moderada equivalente a 0,592 y el p valor 

es inferior a 0,05 lo que demuestra significancia estadística, por tanto, la conflictividad 

influye en el rendimiento académico. Igualmente, en la asignatura de Lengua y Literatura 

hay significancia y la fuerza de relación tiene un valor de 0,738 lo que indica que es alta. En 

cuanto al rendimiento de Matemáticas se mantiene la significancia y su fuerza de relación 

es alta con un valor de 0,873. Según los datos obtenidos se puede demostrar que a mayor 

conflictividad escolar el rendimiento académico es menor, es decir, existe una relación 

inversamente proporcional, ya que mientras una variable aumenta la otra disminuye. 
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Tabla 8 

Simulación Predictiva de la Conflictividad sobre el Rendimiento Académico 

Variable 
Dependiente 

R² DR² Error 
típico 

Constante β t P Variable 
Independiente 

Rendimiento 
Académico 
de Ciencias 
Naturales 

0,001 0,007 1,07 2,927 
 

5,77 0,000 Constante     
0,029 0,32 0,747 Conflictividad 

Rendimiento 
Académico 
de Lengua y 

Literatura 

0,002 0,006 1,51 4,294 
 

5,98 0,000 Constante     
0,046 0,50 0,613 Conflictividad 

 

Rendimiento 
Académico 

de 
Matemáticas 

0,007 0,001 1,05 2,012 
 

4,04 0,000 Constante     
0,087 0,96 0,335 Conflictividad 

Rendimiento 
Académico 

Global 

0,008 0,008 2,38 9,314 
 

8,28 0,000 Constante     
0,014 0,16 0,873 Conflictividad 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 al medir estadísticamente la conflictividad escolar sobre el rendimiento 

académico, se evidencia que en la asignatura de Ciencias Naturales existe una fuerza de 

relación alta de 0,747 y el p valor es inferior a 0,05 lo que demuestra significancia 

estadística, por tanto, la conflictividad influye en el rendimiento académico. De igual forma 

en la asignatura de Lengua y Literatura hay significancia y la fuerza de relación tiene un 

valor equivalente a 0,613 lo que indica que es moderada. En cuanto al rendimiento de 

Matemáticas se mantiene la significancia y su fuerza de relación es baja con un valor de 

0,335. Al estudiar los datos de forma global se puede evidenciar que la conflictividad escolar 

influye en el rendimiento académico de forma significativa con una fuerza de relación alta. 

En cuanto a los datos presentados se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, ya que estadísticamente se ha demostrado que la variable conflictividad incide 

de manera significativa en el rendimiento académico con una fuerza de relación alta.   

  



41 
 

  

5. DISCUSIÓN 

Se encontró que el nivel de conflictividad es medio o moderado. Esto se puede 

explicar según lo mencionado por Ochoa et al. (2021) la conflictividad de nivel moderado 

(ruidos o movimientos molestos, interrupciones en las clases que aturden tanto a docentes 

como a los estudiantes) indican que este tipo de comportamientos interrumpen las buenas 

relaciones escolares. 

En relación con el resultado en la investigación realizada por Araoz y Uchasara 

(2020) quienes muestran que el nivel percibido de violencia escolar en la mayoría de los 

estudiantes es moderado, lo cual se caracteriza porque en algunas ocasiones existen  actos  

intencionados  de  maltrato,  ya sea físico y verbal  sobre ellos mismos  o  sus  compañeros 

en el contexto  educativo,  provocados  por parte de otros  estudiantes  que mantienen un 

comportamiento violento con la intención  de someterlos o intimidarlos bajo amenazas con 

el fin de obtener algo, atentando contra sus derechos. Por otra parte, en el estudio realizado 

por Luna Bernal et al., (2017) quienes reportaron tanto en frecuencia como intensidad un 

nivel bajo de incidencia de conflictos entre los estudiantes.  

De acuerdo a Pallo (2017) el conflicto surge de la insatisfacción de las necesidades 

básicas del ser humano, como el respeto, aceptación y los sentimientos de pertenencia. Por 

ello es importante atender a las emociones que acompañan al conflicto y se expresan por 

medio del rechazo, temor, ira, menosprecio, intolerancia, entre otras.  Cabe destacar que, si 

no son atendidos en el tiempo prudente, estos pueden llevar a situaciones mucho más 

graves, incurrir a actos de violencia, incluso al fracaso o deserción escolar. 

Por otra parte, el rendimiento académico de los estudiantes es bajo, y la asignatura 

con mayor déficit de desempeño es Matemáticas. Esto se puede interpretar con el estudio 

realizado por Bobadilla (como se citó en Cobos, 2015) quien plantea que el rendimiento 
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insatisfactorio o bajo “es cuando el alumno no logra o alcanza a cumplir con los contenidos 

establecidos que se pretende que cumplan” (p. 32). 

Respecto a este análisis, De La A Muñoz (2018) mostró en su estudio que los 

estudiantes de octavo grado, tenían un rendimiento académico más bajo en las asignaturas 

de Matemáticas y Lengua y Literatura, con base en resultados obtenidos de evaluaciones 

estandarizadas aplicadas. En el ámbito educativo el bajo rendimiento repercute en los 

adolescentes haciendo que se sienten fracasados. En el cuarto estudio regional 

comparativo ERCE (2019) realizado por la UNESCO (2021) muestran que los niveles de 

rendimiento en la región son bajos y, en promedio, no se han logrado avances significativos 

desde la última evaluación que se realizó en el 2015.  

Por otra parte, Rivadeneira (2021) demostró que el rendimiento académico de los 

estudiantes a pesar de las dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje a raíz de 

la pandemia, las calificaciones obtenidas en los estudiantes no fueron bajas, esto se ve 

reflejado en su buen rendimiento académico.  

Por ello, Ramírez et al. (2020) menciona que existen varios factores que pueden 

repercutir en el rendimiento académico. Se agrupan en tres ámbitos, los cuales son: El 

ámbito psicológico, pedagógico y socio-ambiental. Dentro de cada ambiente existen varios 

factores, es decir, en el ambiente pedagógico influyen factores como la inteligencia, 

personalidad, aptitudes específicas, el género, situación personal, autoestima.  En el ámbito 

pedagógico se encuentran factores como el estilo de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, 

dentro del ámbito socio-ambiental se encuentran factores como los relacionados con lo 

económico y la cultura familiar. 

Al correlacionar las dos variables se pudo establecer que la conflictividad incide 

directamente en el rendimiento académico. Esto coincide con el estudio realizado por Meza 

y Maury (2016) quienes mencionan, que existe una correlación directa y positiva entre el 

ambiente escolar libre de conflictos y el nivel de rendimiento académico de los estudiantes, 
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lo que demuestra, que un clima escolar positivo es favorable para el desarrollo de los 

aprendizajes logrando de esta manera obtener altos niveles de rendimiento. 

De la misma manera, Oróstica (2020) demostró que la conflictividad escolar afecta 

en gran medida los procesos de enseñanza - aprendizaje, perjudicando principalmente la 

concentración y el aprendizaje que adquieren los estudiantes, además argumenta que 

dichos procesos se ven afectados a raíz de la realidad de los conflictos en el entorno 

escolar. Logrando determinar que la prevalencia de prácticas violentas incide 

negativamente en el rendimiento académico.  

De igual forma, Arias et al. (2019) encontraron que los conflictos entre los 

estudiantes afectan el proceso de aprendizaje en aspectos como la atención, disciplina, 

concentración, incidiendo sobre todo en el desempeño académico. Además, explican que 

las situaciones de conflicto en el entorno áulico entorpecen la sana convivencia, generan 

espacios en los que se dificulta la construcción y adquisición de nuevos conocimientos, esto 

se evidencia en la escasa ejecución de los objetivos escolares, es decir, en un bajo 

rendimiento académico.  

Por tanto, en este estudio, es posible comprender el impacto de las variables del 

conflicto escolar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación básica. Considerando que el conflicto ocurre naturalmente en los seres humanos 

como resultado de interacciones en la búsqueda de intereses, valores o metas, no 

sorprende que el conflicto exista en el contexto educativo. Se debe considerar la frecuencia 

y el dinamismo con que se presentan y las manifestaciones de violencia que se pueden 

generar. 

Ante lo planteado es necesario que se trabaje en programas y estrategias que 

busquen reducir el nivel de conflictividad en las instituciones debido a los efectos que tiene 

sobre la formación académica y personal del individuo. 
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La limitante que se presentó una la presente investigación fue la disponibilidad de 

tiempo por parte de los docentes para aplicar el instrumento, ya que se encontraban en su 

jornada laboral, motivo por el cual se realizó la encuesta de forma digital, pero a pesar de 

esto muchos de los docentes no respondieron. A partir de esta investigación se pueden 

generar nuevos estudios que permitan indagar sobre las competencias que necesitan los 

docentes para gestionar la conflictividad, ya que se ha observado que el clima escolar es el 

condicionante para el desarrollo y logro del éxito académico. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se identificó que el nivel de conflictividad escolar se encuentra en nivel moderado, el 

conflicto surge en una variedad de formas y contextos e influyen en el entorno escolar de 

una manera no tan notoria, puesto que a veces pasa desapercibido. El punto central del 

nivel de conflictividad radica en los mecanismos para atender y tratar los conflictos en las 

instituciones, puesto que si no existe una debida atención a esta problemática esta puede 

agravarse y repercutir en el desarrollo de la convivencia de quienes integran la comunidad 

educativa, lo que implica una alteración en las relaciones interpersonales, las cuales 

pueden interferir en la formación del individuo, sobre todo los efectos pueden ser notorios 

en el rendimiento académico. 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes es bajo, es decir no alcanzan 

los aprendizajes mínimos requeridos en base a la escala utilizada por el MINEDUC. Esta 

situación obedece a diversos factores entre los que se puede predecir las inadecuadas 

metodologías del profesorado, la falta de motivación de los alumnos, procesos inadecuados 

en la gestión de las didácticas, el ambiente dentro del aula lo que impide que los 

estudiantes desarrollen correctamente las destrezas y habilidades que necesitan en cada 

asignatura. Estas situaciones pueden repercutir en los siguientes niveles causando 

desmotivación para continuar con sus estudios incluso llevarlos a la deserción. 

Se encontró que el nivel de conflictividad es medio y el rendimiento académico bajo, 

al relacionar estas variables se estableció estadísticamente que existe una relación alta y 

significativa. Es alta porque el rendimiento académico se ha visto afectado de manera 

notoria por la conflictividad; mientras que es significativa porque una variable condiciona a 

la otra. La clave está en que se percibe al conflicto como un factor negativo que impide y 

dificulta las buenas relaciones, la convivencia armónica y pacífica en las instituciones y no 

es percibido como una instancia de aprendizaje. Se demostró la incidencia de la 

conflictividad escolar en el rendimiento académico. Esto implica que los estudiantes al no 
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poder gestionar adecuadamente los conflictos no logren concentrarse adecuadamente en la 

realización de las tareas escolares, los profesores no pueden gestionar la disciplina dentro 

del aula y la institución en general no cuenta con los mecanismos para atender esta 

problemática, lo que en conjunto repercute en los niveles bajos de rendimiento.  

Por lo tanto, la conflictividad escolar repercute directamente sobre el rendimiento 

académico es decir se da una relación inversamente proporcional, porque a mayor 

conflictividad el rendimiento académico es menor y viceversa. 

Así mismo se plantearon las siguientes recomendaciones:  

Se recomienda realizar nuevas investigaciones tomando en cuenta la perspectiva 

que tiene los estudiantes sobre cuáles son los comportamientos que originan conflictos en 

el aula, apoyándose de otras técnicas de investigación como la observación directa, que 

permitan corroborar que los datos obtenidos son verdaderos.  

En general a las instituciones educativas de Santo Domingo realizar talleres en los 

que se capacite a todo el personal docente, puesto que necesitan desarrollar estrategias de 

prevención, detección e intervención de las diferentes manifestaciones de conflictos, 

además incorporar técnicas que permitan una mediación restaurativa.  

Debido al bajo rendimiento que presentan los estudiantes se recomienda a los 

docentes implementar nuevas estrategias metodológicas para optimizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además realizar actividades de retroalimentación sobre los temas 

tratados en los años anteriores para reforzar las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias 

Naturales y Matemáticas y así mejorar los niveles de rendimiento académico.  

Haciendo uso de los datos obtenidos se recomienda continuar con la investigación 

de esta temática, para determinar exactamente cuáles son los factores exógenos y 

endógenos que están generando bajos niveles de rendimiento académico en los 

estudiantes. Finalmente se anima a los futuros investigadores a realizar nuevamente estos 
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cálculos estadísticos utilizando otro tipo de correlación de variables, que permitan verificar y 

refutar la relación existente entre las variables estudiadas. 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 1: Oficio dirigido a la Unidad educativa “Kasama” 
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8.2. Anexo 2: Carta de Impacto 
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8.3. Anexo 3: Cuestionario para medir el Rendimiento académico en la asignatura 

de Ciencias Naturales 
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8.4. Anexo 4: Encuesta dirigida a docentes 
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