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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de la 

conflictividad escolar en el rendimiento académico del alumnado de décimo año de 

Educación General Básica. Se utilizó un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, 

además, el tipo de investigación es correlacional- descriptiva. Asimismo, la población está 

conformada por 1522 sujetos dividida en 1391 estudiantes y 131 docentes, se aplicó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó un cuestionario para medir la 

conflictividad, CUVE 3-ESO elaborado por Álvarez, et al. (2013), y para los alumnos una 

evaluación denominada Ser Estudiante del INEVAL (2016) que abarcó las tres áreas del 

saber: Matemática, Lengua y Literatura y Ciencias Naturales. Los resultados establecieron 

un nivel de conflictividad alto con respecto al cuestionario aplicado a los docentes, el 

rendimiento académico tiene un nivel bajo, es decir que no alcanzan los niveles requeridos 

con respecto a la escala del Ministerio de Educación; al relacionar estas variables se 

comprobó que existe una correlación estadísticamente significativa. Finalmente, se 

concluyó que el rendimiento académico de los estudiantes está determinado por el nivel de 

conflictividad existente. 

 

Palabras clave:   rendimiento académico, educación, violencia, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the incidence of school conflict in the 

academic performance of students in the tenth year of Basic General Education. A 

quantitative approach was used, a non- experimental design, in addition, the type of 

research is correlational- descriptive. Likewise, the population is made up of 1522 subjects 

divided into 1391 students and 131 teachers, a non-probabilistic sampling was applied for 

convenience. A questionnaire was used to measure conflict, CUVE 3- ESO prepared by 

Álvarez, et al. (2013), and for students an evaluation called Being a Student of INEVAL 

(2016) that covered the three areas of knowledge: Mathematics, Language and Literature 

and Natual Sciences. The results established a high level of conflict with respect to the 

questionnaire applied to teachers, academic performance has a low level, that is, they don’t 

reach the required levels with respect to the scale of Ministry of Education; when relating 

these variables, it was found that there is a statiscally significant correlation. Finally, it was 

concluded that the academic perfomance of the students is determined by the leve lof 

existing conflict. 

 

              Keywords: academic performance, education, violence, learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La conflictividad escolar es una temática latente en la actualidad, se ha mantenido 

en la mayoría de las Unidades Educativas mediante situaciones de violencia, conflictos 

interpersonales y de convivencia. Es por ello, que existen estudios que analizan y describen 

las repercusiones del conflicto en ámbitos educativos; para conocer mejor el alcance de 

esta investigación es necesario redactar los siguientes antecedentes: 

A nivel mundial se encuentra el estudio realizado por Ramírez (2017) sobre 

‘‘Convivencia escolar en instituciones de educación secundaria: un estudio transcultural 

desde la perspectiva estudiantil’’ (p. 1). Este estudio tuvo origen en España mediante un 

diseño transversal descriptivo de tipo no experimental; su propósito fue analizar la 

convivencia de los centros escolares, para ello, se utilizaron cuatro instituciones extrayendo 

una muestra de 150 estudiantes, los cuales respondieron a los cuestionarios de 30 ítems 

con respuestas de selección múltiple. Se obtuvo como resultados que el 55% de 

estudiantes son agredidos verbalmente, mientras que el 15% han sido víctimas de acoso 

escolar. Se concluye que en la mayoría de las instituciones de la muestra prevalece la 

violencia verbal con insultos y burlas hacia sus semejantes donde se manifiesta un clima 

negativo para la convivencia pacífica. 

Una investigación realizada por Ochoa et al. (2021) a nivel regional, se titula “Las 

conductas conflictivas y la convivencia escolar en alumnos de Unidades Educativas 

públicas de México”, el objetivo principal del estudio fue analizar los tipos de conflictos 

predominantes de la institución: desinterés, desmotivación y deshonestidad escolar, a 

través de un diseño observacional de tipo analítico-transversal se consideró una población 

3762 estudiantes con una muestra de 649 sujetos. Se obtuvo como resultado que hay un 

nivel alto de conflictos de deshonestidad académica y de disrupción representado por el 

17,4%, por otro lado, el nivel de marginación fue de 64,4% obteniendo una prevalencia de 

conflictividad del 36%. Se concluye que existe un mayor porcentaje en cuanto a 
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marginación provocando baja autoestima y desmotivación y un menor porcentaje en 

deshonestidad académica. 

A nivel local se realiza un estudio realizado por Imaicela (2019) sobre la convivencia 

escolar de los profesores de la ciudad de Loja – Ecuador; tuvo como propósito determinar el 

nivel de convivencia escolar docente mediante un diseño no experimental de tipo 

descriptivo, se trabajó bajo una muestra de 65 docentes a quienes se les aplicó una 

encuesta de 37 preguntas. Los resultados fueron que el 56,9% de la muestra se encuentra 

en un nivel regular de convivencia, dado que existen grupos que se excluyen entre sí y 

presentan criterios diferentes en: metodologías de clase, normativas de convivencia, 

participación académica e identidad perjudicando al desarrollo de relaciones armónicas. Se 

concluye que los docentes tienden a tener problemas de convivencia relacionados al 

momento de impartir sus clases, muchos de ellos mantienen un discurso único sobre la 

educación donde no pretenden acatar nuevas normativas y cambios recurrentes en su 

ámbito laboral.  

De acuerdo con los datos obtenidos sobre la conflictividad escolar, se puede decir 

que el conflicto es un fenómeno socioeducativo complejo, porque surge inherentemente a 

las relaciones humanas. En las últimas décadas aparecen estudios que analizan los 

conflictos escolares en diferentes contextos sociales y económicos; observando tanto las 

perspectivas del docente como las del alumno donde se analizan las variables convivencia 

escolar, conflicto escolar y competencias desarrolladas en docentes para la resolución de 

conflictos. 

Las personas que han investigado esta temática son: psicólogos, psicopedagogos y 

profesores encontrando que la convivencia escolar y los conflictos traen consigo 

consecuencias en el comportamiento regular de los estudiantes y en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sin embargo, hay pocos estudios correlaciónales entre la 

conflictividad escolar y el rendimiento académico; llevados a cabo en algunos contextos 
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educativos de diferentes clases sociales abordando dimensiones familiares, pedagógicas, 

conductuales y cognitivas. Por otro lado, falta abordar sobre el quehacer administrativo de 

las Unidades Educativas en la resolución de conflictos y también es necesario identificar los 

factores psicosociales que pueden estar interviniendo negativamente en la convivencia 

escolar. 

1.2 Planteamiento y delimitación del problema 

La conflictividad escolar perjudica al desarrollo de una convivencia armónica 

surgiendo como un fenómeno frecuente de las relaciones interpersonales, no obstante se 

manifiesta en diferentes tipos como: la violencia física o verbal; según datos de los informes 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2019) 

se encuentran estadísticas alarmantes sobre las agresiones físicas y acoso sexual 

ocurridas en países de Centroamérica, Medio Oriente y África estimando que el 16,1% y el 

11,2% de estudiantes son víctimas frecuentes de intimidaciones, amenazas y molestias de 

carácter sexual. 

No obstante países como: Costa Rica, Uruguay y Chile presentan altos logros 

educativos y niveles bajos de conflictos, en cambio Panamá, Argentina, Perú y República 

Dominicana se halla con logros educativos medios y niveles de conflictos moderados, por 

otro lado, Brasil, Ecuador, Colombia y México se encuentra con logros educativos medios y 

con altos niveles de conflictividad, por último Guatemala, Nicaragua y Honduras tiene 

índices altos de violencia y logros educativos bajos; se demuestra que los países con menor 

índice de logros educativos tienden a tener más conflictos (CEPAL, 2017). 

Sin embargo, existe la influencia de conflictos sociales que afectan directamente a 

miembros de las Unidades Educativas como: la venta de alcohol a menores de edad, el 

consumo de drogas y cigarros. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 

2019) menciona que el consumo de sustancias psicotrópicas en Ecuador es realizado por 

niños de 12 a 17 años, de la misma forma, el consumo de cannabis en estudiantes de la 
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ciudad de Guayaquil representa el 9% de la muestra. Por lo tanto, los conflictos 

psicosociales influyen en el compartimiento de estudiantes y perjudican la convivencia. 

De acuerdo con las anteriores estadísticas, es pertinente considerar que los 

conflictos escolares pueden ser un factor de riesgo para el rendimiento académico, por lo 

tanto, estudios realizados en Unidades Educativas de la provincia Tsáchilas por Meza et al. 

(2020) manifiestan que el 59,3% de estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes 

requeridos según la escala de valorativa del Ministerio de Educación, es decir tiene un 

rango de puntuación de 4 a 6,99 puntos sobre 10, concluyen que existe una correlación 

significativa entre el acoso escolar y rendimiento académico.  

La Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa no está absuelta de los conflictos y 

problemas de convivencia que puedan incidir en los comportamientos y el desempeño 

escolar de los estudiantes; un estudio realizado por Longo (2015) en esta institución 

demostró que existen conflictos de diferente índole como: acoso sexual, problemas 

socioeconómicos, violencia física y verbal. En la actualidad, con el retorno a clases 

presenciales después de dos años de suspensión a nivel nacional se estima que es 

prudente estudiar estas variables y analizar su incidencia en aspectos relacionados con la 

calidad de los aprendizajes. 

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?  
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¿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 

La relevancia social de este estudio radica en el aporte de los resultados; dado que, 

servirán como dato referencial de los conflictos institucionales y la incidencia en el 

rendimiento académico, con la intención de conocer y analizar los diferentes tipos de 

conflictos que surgen en las relaciones interpersonales, información que contribuirá a una 

mejoría de los ambientes escolares y convivencia pacífica entre las personas de la 

comunidad. 

De la misma manera, la investigación tiene su aporte actual al campo del 

conocimiento debido a que, se pretende identificar el nivel de conflictividad que presentan 

las instituciones educativas que afectan la convivencia escolar y su incidencia en el 

desempeño académico; es un hecho que el retorno a clases presenciales después de dos 

años de pandemia constituye un reto necesario para el sistema educativo, sin embargo, se 

desconoce los cambios positivos o negativos en cuanto a la conflictividad escolar y 

convivencia. 

El estudio se puede justificar en relación con la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2010) la cual, en el artículo 2 literal ‘‘t’’ denominado cultura para la paz y 

solución de conflictos, donde se manifiesta lo siguiente:  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 



15 
 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo (p. 16).  

Por otro lado, también aporta al Plan de Creación de Oportunidades (2021-2025) en 

el eje Estratégico Integral referente al objetivo número 9 que manifiesta: ‘‘se debe garantizar 

la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgo’’ (p. 23).  Por lo tanto, se sustenta 

la factibilidad de este estudio a través del alcance económico y humano sobre la 

problemática, del mismo modo, la viabilidad responde a la disposición de la información y 

de los participantes del plantel educativo. De tal forma que los beneficiarios directos serán 

los alumnos debido a la incidencia de la conflictividad como una de las posibles causas de 

un bajo rendimiento escolar; y los indirectos serán los profesores en la toma de decisiones 

adecuadas ante situaciones de conflictividad escolar. 

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 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 de Santo Domingo. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el presente apartado se realizará una revisión a los postulados teóricos 

fundamentales referentes a la convivencia y conflictividad escolar y al rendimiento 

académico. Se parte desde un análisis de las principales teorías, características y autores 

referentes para brindar una óptica global sobre la temática de la presente investigación. A 

continuación, se inicia detallando cada uno de los acápites con su respectivo desarrollo. 

2.1 Convivencia escolar 

El entorno escolar constituye un ambiente muy variado y complejo, lleno de 

interacciones emocionales, físicas, intelectuales y sociales que construyen una comunidad 

con conflictos, contracciones y contradicciones que deben ser mediados y abordados, con 

el propósito de instruir para la vida. El estudiante tendrá no solo que desenvolverse en una 

comunidad escolar, sino que, también en una comunidad social, por ende, debe adquirir las 

normas básicas de comportamiento y mediación. Al proceso en el cual todos los integrantes 

de una comunidad educativa aprenden y toman conciencia de cómo convivir con los demás 

de manera armónica se lo denomina convivencia escolar (Bustamante y Toboada, 2021). 

El concepto de convivencia escolar no es algo reciente ni poco explorado, más bien, 

se trata de una temática emergente desde hace varias décadas atrás, según Fierro y 

Carbajal (2019) desde los años noventa se ha centrado el interés de investigadores y 

educadores por abordarlo con miras a construir y abordar la problemática de la 

conflictividad en la vida compartida dentro de las escuelas. Es así como, Delors (1996) 

realiza un informe con el afán de realizar una discusión a nivel mundial, proponiendo que se 

debe trabajar en el aprendizaje para vivir juntos y que inclusive, este es el centro del 

aprendizaje (por su fin social), por ende, no es prescindible, sino que, se trata de uno de los 

fundamentos principales de la educación. 
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La mayor parte de definiciones dadas al concepto de convivencia escolar dependen 

directamente de la dimensión o enfoque que se aborde, esa así que Ramírez (2017) desde 

una perspectiva que considera tres dimensiones de convivencia (valoración de la 

convivencia, la conflictividad escolar y la respuesta a la conflictividad) la fundamenta en un 

orden moral, que debería encontrarse de manera clara en las interacciones sociales 

normadas y reglamentadas del ambiente escolar, además, la convivencia desde un enfoque 

psicológico, alude a la formación afectiva, emocional y social del estudiante para su 

desenvolvimiento social.  

2.2 Conflictividad escolar 

Uno de los conceptos claves en la convivencia escolar, como ya se ha abordado 

previamente, es el de conflictividad escolar, ya que, el aprender a convivir en armonía 

dentro de ambientes escolarizados, requiere aprender a resolver dichos conflictos. Pero ¿A 

qué hace referencia la conflictividad escolar? Según Jares (1997) es “un tipo de situación en 

la que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores 

antagónicos o tienen intereses divergentes” (p. 108). Por ende, se podría decir que, el 

conflicto es el resultado de la naturaleza de incompatibilidad, a causa de las diferencias 

normales entre personas. 

Cualquier organización o grupo social como lo plantea Shlemenson (1987) tiene de 

manera implícita e insoslayable conflictos, inclusive el autor plantea que, lejos de ser un 

elemento negativo y destructivo (que pudiese llegar a serlo desde un mal abordaje), el 

conflicto constituye una oportunidad necesaria para la vida y el desarrollo de los seres 

humanos, es parte fundamental del ambiente y del diario vivir de las escuelas de todo el 

mundo. 

No obstante, hoy en día, desde la perspectiva tradicional-conductista, el conflicto ha 

sido tildado y condenado como un elemento desfavorecedor, desgastante, perjudicial y 

bélico dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se lo considera perturbador y 
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negativo para el desarrollo social y funcional de las instituciones educativas, sin embargo, 

como plantea desde hace muchas décadas atrás Appel (1986) el atribuirle un valor negativo 

y desfavorecedor al conflicto, solo pone en manifiesto la necesidad urgente que existen de 

comprenderlo y transformarlo para ser concebido como una oportunidad para el desarrollo 

íntegro del ser humano. 

Por ende, es necesario que la comunidad educativa frene la visión negativa y 

aberrante que tiene instaurada para percibir al conflicto, según Pérez y Gutiérrez (2016) es 

imprescindible que el conflicto deje de ser visto como un problema y se lo perciba como un 

elemento natural de los grupos sociales que debe ser racionalizado. El conflicto no es 

negativo, ni positivo y tampoco tiene vínculo o relación con la violencia, son los patrones 

que se asumen ante él, los que condicionan la convivencia armónica escolar y caracterizan 

al conflicto como una confrontación bélica. Es necesario que se transformen dichos 

patrones para convertirlos en sucesos constructivos de aprendizaje social. 

2.3 Conflicto y violencia 

Para analizar la relación que posee el término conflicto y violencia, que como ya se 

ha visto anteriormente, no es una condición sine qua non la una de la otra, se considera 

oportuno antes definir lo que es violencia. Según Villacís (2019) el término 

etimológicamente proviene del latín violentus que significa: de otra forma a su estado 

natural, es decir, se trata de diversas acciones cuyo propósito se encuentra enfocado en la 

producción de daño de cualquier tipo y alterar el equilibrio. 

De forma semejante, la violencia también hace referencia a la idea de poder 

controlar por coacción a otra persona o grupos de ellas, ya que esta se centra en relaciones 

verticales, donde existe desequilibrio y, a través de métodos coercitivos, unos buscan 

cambiar la voluntad de otros para conseguir un fin personal (Bolaños et al., 2018). 
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Entonces, habiendo realizado un análisis sobre lo que es conflicto y violencia, se 

pone de manifiesto que no se tratan de sinónimos, sino que, como hace referencia Robbins 

(1987) pese a que en todos los niveles y grados se considere al conflicto como violencia, es 

necesario que se corrija y evite tal error. 

Sin embargo, se debe ser meticuloso con el abordaje de los conflictos, ya que, sin 

una cultura de paz, estos podrían llegar a convertirse en patrones violentos repetitivos. Se 

trata de que como menciona Pérez y Gutiérrez (2016) no se utilicen solo unas cuantas 

estrategias para transformar conflictos, sino que, se cree una cultura para las relaciones 

sociales basada en la paz dejando sin cabida a la violencia. 

 2.4 Tipos de conflictos 

Ya conociendo las bases fundamentales del conflicto, la violencia, su relación y la 

relevancia de las temáticas para la convivencia escolar, es oportuno detallar los tipos de 

conflictos existentes. En la actualidad existen diversas tipologías, algunas con una 

perspectiva tradicional y otras desde un punto de vista transformador y asertivo, a 

continuación, se detallará algunas de ellas con sus principales características. 

En primera instancia, se presenta una de las clasificaciones que se considera tiene 

mayor incidencia en la Educación General Básica, esta es la propuesta por García y Ruíz 

(2015) quienes manifiestan que los conflictos se pueden clasificar en: interpersonales, de 

poder e interés, intragrupales e intergrupales: 

Conflictos relacionados con el interés, donde una forma de comportamiento se aleja 

de los parámetros éticos para conseguir un fin particular. 

Conflictos intragrupales: hace referencia a cualquier desequilibrio o divergencia en 

gustos o decisiones que se origina dentro del grupo.  

Conflictos intergrupales: alude a la inconformidad ante preferencias de otros grupos. 
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Conflictos de poder: son aquellos conflictos en donde existe una riña ocasionada por 

normas coercitivas instauradas en un ambiente de poder y control. 

Conflictos interpersonales: se originan cuando intereses o gustos de dos personas 

se contraponen, regularmente suelen presentarse entre estudiantes. 

Otros autores, tales como Ramón (2020) sintetizan los tipos en clasificaciones según 

el sujeto o las formas de organización de los sujetos implicados, diciendo que los conflictos 

se pueden dividir en: intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales. Así 

también, existen autores clásicos que abordan tipologías basadas en el origen del conflicto, 

tal es el caso de Jares (1997) que plantea cuatro tipos de categorías: Ideología- Ciencia; se 

refiere a las contradicciones o conflictos científico- educativos derivados de diferentes 

ideologías relacionadas con perspectivas organizacionales, científicas o culturales. 

Relacionados con el poder; alude a hechos relacionados con las normas establecidas para 

el control organizacional, el acceso a recursos específicos o la toma de decisiones. 

Relacionados estructuralmente; son todos los conflictos que surgen como consecuencia de 

los desacuerdos en cuanto a la estructura organizativa y los objetivos y funciones que se 

persiguen como grupo. Relativos a problemas personales e interpersonales; son conflictos 

que surgen por desacuerdos entre sujetos que generan insatisfacción. 

2.5 Tipos de violencia 

De manera semejante a los tipos de conflictos, también existen diversas tipologías 

útiles para clasificar los tipos de violencia, estas dependen del contexto donde puedan ser 

percibidas, ya sea, dentro de la familia, sociedad, ámbito laboral o escolaridad. En este 

sentido, Villacís (2019) determina que la clasificación básica de los tipos de violencia 

depende de la forma en la que se desarrolle la violencia, la persona a la que vaya dirigida y 

el lugar donde se realice. A continuación, se enlistan los tipos que se han considerado 

principales: 
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Violencia directa: constituye un acto directo, dirigido para una persona en específico 

o un grupo de personas con el propósito de causar algún tipo de daño de manera 

consciente. En este tipo de violencia se puede percibir alevosía o intención clara. 

Violencia cultural: se refiere a acciones propias de una cultura, que han sido 

normalizadas de generación en generación y que tienen su origen en representaciones 

simbólicas propias de la cultura. Se trata de cualquier arista de una cultura que tenga el 

propósito de dar legitimidad a un acto violento. 

Violencia estructural: hace referencia al tipo de violencia en la que, se privilegia a un 

grupo social específico o institución y se infringe un daño a otro grupo específicamente en la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Por lo general, se ha considerado hasta la 

actualidad de que este tipo de violencia es propia de ciertos parámetros culturales utilizados 

para mantener el orden y el control social. 

Violencia física: es cualquier tipo de acción que genera un daño o lesión en el 

cuerpo de alguna persona. En este caso, la violencia es sencilla de diagnosticar, por las 

marcas que deja su aplicación. Esta violencia es de las más comunes en todo ámbito y es 

consecuencia de la falta de gestión de los conflictos y de la poca o nula inteligencia 

emocional que se posea. 

Violencia psicológica: es cualquier tipo de comportamiento que genera un daño a 

nivel psicológico y emocional en otra persona, causando estragos psíquicos e inclusive 

fisiológicos (a causa del desorden emocional que genera), tales como, temblores, 

nerviosismo, sudoraciones, problemas de fatiga, taquicardias, vómito o síntomas físicos 

generados por el estrés. 

Violencia verbal: es un acto, donde a través del lenguaje y el uso de términos 

peyorativos se busca herir o hacer daño a otra persona con el afán de ridiculizar, violentar, 

agredir o cometer algún tipo de ofensa. 
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Violencia sexual: se trata de cualquier tipo de contacto de índole sexual, acoso o 

proposición que no tiene consentimiento, aceptación, permisión o no se ha solicitado. En 

este tipo de violencia, es común encontrar otros tipos implícitos, como violencia física, 

sexual o verbal. 

Violencia intrafamiliar: alude a un tipo de daño o lesión que se genera dentro de las 

familias, que puede ser de tipo psicológico, físico, sexual, económico, territorial, virtual e 

inclusive presentarse a causa de negligencia. Este tipo de violencia es una de las 

principales causas de las dificultades de aprendizaje, comportamentales y conductuales de 

los estudiantes. 

Violencia escolar: se trata de cualquier comportamiento con el propósito mal 

intencionado de generar un daño en otra persona dentro del ambiente escolar, donde 

pueden estar involucrados cualquiera de sus miembros (autoridades, docentes, padres de 

familia y estudiantes). Debido a que la temática del presente trabajo está relacionada en 

este punto, se detallará la subdivisión de tipo escolar, conforme a lo que estipula Estrada 

(2015): 

Violencia contra bienes: hace referencia al acto en el que, cualquier miembro de la 

comunidad educativa, realiza o mantiene algún tipo de comportamiento que afecte, 

perjudique o elimine bienes de la institución educativa.  Esto incluye daño de equipos y de 

las instalaciones, sustracción de bienes o desprestigio de la institución. 

Violencia contra la institución: se da cuando cualquier miembro de la comunidad 

educativa atenta de manera directa o indirecta contra la institución y prestigio, así también, 

cuando se generan acciones que interrumpen lo planificado o programado para el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Violencia contra personas: en esta tipología se encuentran inmiscuidos los actos en 

los que cualquier persona de la comunidad educativa genera un daño sobre otra persona 
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del mismo contexto, en este sentido, se puede encontrar cualquier tipo de lesión, ya sea a 

nivel psicológico, físico, sexual. Cuando esto sucede, es importante que se sigan los 

protocolos establecidos por los organismos rectores de la educación. (p. 35) 

2.6 Niveles de conflictividad escolar 

Existen diversos autores que aluden y abordan a los niveles de conflictividad desde 

su tipología o contexto de aparición, sin embargo, estos son los grados y características a 

través de los cuales se puede apreciar el conflicto, entre los autores clásicos que han 

planteado dichos niveles se encuentra Walton (1969) que distingue la existencia de tres 

niveles básicos de conflictividad existente en los grupos de personas, que son bajo, 

moderado y alto, que contienen intensidades, detonantes y consecuencias diferentes. 

Al hacer referencia a un nivel de intensidad bajo del conflicto, se está aludiendo a 

ciertos desacuerdos que se generan a causa de la existencia de comportamientos apáticos 

e indiferencia, estancamiento personal, desinterés personal y ajeno, carencia de 

creatividad, aportes o nuevas ideas. La relevancia o impacto que tienen este tipo de 

conflictos no es alto en el desempeño o productividad, sin embargo, suele generar 

ambientes rutinarios y aburridos (Toro, 2017). 

De igual forma, al referirnos al nivel de conflicto moderado, se está haciendo 

referencia a todos aquellos desequilibrios, desacuerdos o contracciones que se generan y 

requieren de mayor esfuerzo para su resolución, pero que aún no se constituyen de índole 

negativo o violento, surgen de una combinación de conflictos de intensidad baja con algún 

detonante específico, existen autores como Luna (2018) que mencionan que “este tipo 

puede tener efectos positivos en el rendimiento individual y grupal ya que estimulan la 

discusión y el debate, conducen a una mejor comprensión de varios puntos de vista y a 

considerar soluciones alternativas” (p. 184). 
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Finalmente, se encuentran los conflictos de intensidad alta o graves que suelen 

desarrollarse a raíz de pleitos, desorganización extrema, molestias detonantes de 

comportamientos inadecuados para el entorno o la carencia de cooperación, consideración, 

empatía o respeto con los demás. Este grado de conflicto por lo general puede 

desencadenar situaciones que pasan de ser agresivas a convertirse en violentas. Como 

consecuencias de este nivel, se puede encontrar al bajo desempeño o rendimiento que 

puede generar en el aula, la modificación del ambiente, convirtiéndose en hostil e incómodo 

y el desgaste emocional que genera en todos los miembros de la clase (Toro, 2017). 

2.7 Rendimiento académico 

Así como los términos, conflicto, violencia, armonía, convivencia y dificultades son 

muy comunes en ambientes escolarizados, de igual forma es lo referente a rendimiento 

escolar, sin embargo, en la actualidad se ha tergiversado su significado o propósito 

fundamental, esto debido que, se le ha dado especial interés a la cuantificación más que al 

desempeño mismo Fajardo et al. (2017). Es menester recalcar que, todo lo concerniente a 

la escuela o a estudios de primaria (Educación General Básica) adopta el término de 

escolar, por ende, se debe diferenciar el rendimiento académico (aquel que se obtiene en 

estudios superiores) del rendimiento escolar (relacionado a la escuela). 

Una definición concreta y directa sobre la implicación del rendimiento escolar, se 

puede dar a través de los postulados de Herrera y Navarrete (2022) quienes mencionan que 

el rendimiento escolar “no es más que el resultado del aprendizaje causado por las 

actividades propuestas por los docentes y ejecutadas por los estudiantes, en función de un 

nivel de asimilación (reproductivo, productivo o creativo)” (p. 6). Es decir, se trata del 

desempeño que el estudiante muestra, a raíz de su formación. 

Por otro lado, el rendimiento escolar también ha sido considerado como un indicador 

a través del cual se puede abordar o analizar las capacidades individuales de los 

estudiantes y los índices intelectuales que poseen, sin dejar de lado que, constituye la 
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evidencia que se tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje como indicador de 

cumplimiento de los objetivos planteados para la clase, sin embargo, la mayor parte de 

docentes aún no vinculan el concepto de rendimiento escolar, con el de desempeño escolar 

y se ha hecho tradicional el operacionalizar o demostrar dicho rendimiento a través de 

calificaciones, que en su mayoría son numéricas (García y Almeyda, 2019). 

Sin embargo, la intención de las instituciones educativas al cuantificar el rendimiento 

académico está relacionado también con aspectos legales que deben cumplir con los 

organismos rectores de la educación (ministerios), pero el problema fundamental es que, en 

ocasiones se aprecia a la educación como un proceso aséptico de promoción y aprobación, 

dejando de lado la adquisición de competencias (García y Almeyda, 2019). 

Es por ello que, ya se empieza a visualizar al rendimiento académico desde dos 

perspectivas, una cuantitativa y otra cualitativa, de ello habla (García y Almeyda, 2019) 

mencionando que la perspectiva numérica del rendimiento académico se puede definir 

como una numeración que se le atribuye a la consecución de un logro estudiantil construido 

a través de actividades de aprendizaje, estos resultados permiten divisar la aprobación o no 

aprobación, promoción o no promoción y el éxito o el fracaso del estudiante. 

Por otro lado, también se encuentra la perspectiva cualitativa del rendimiento 

académico, donde lo que importa es la perspectiva que se tenga sobre el desempeño 

vinculado a la destreza que se debía adquirir. En este sentido, existen dos aristas que 

abordar, la perspectiva individual del estudiante sobre su desempeño, es decir, el 

conocimiento y la noción que muestra el estudiante sobre sus cambios cognitivos y los 

avances que ha tenido en la incorporación de nueva información en los esquemas mentales 

(aprendizaje) y la perspectiva ajena de que el estudiante ha aprendido, cuando este 

demuestra lo que sabe y lo utiliza en un contexto social.  

De manera semejante y desde un punto de vista relacionado con el currículo, Pulido 

y Herrera (2018) mencionan que rendimiento escolar hace alusión al nivel de adquisición de 
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las destrezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que constituyen conocimientos 

aplicables. Sin embargo, el rendimiento académico no solo queda ahí, sino que, según 

Fajardo et al. (2017) se compone de diversas variables que inclusive llegan a tener relación 

con la personalidad, características fisiológicas y cognitivas e inclusive se ve condicionado 

por diversos factores, los cuales, se abordarán a continuación.       

2.8 Factores que inciden en el rendimiento académico 

Los condicionantes, posibilitadores o inhibidores del rendimiento académico son 

variados y se van desde características personales del individuo hasta las condiciones 

socio-económicas o culturales del estudiante, inclusive en algunos de los casos, tienen que 

ver con combinaciones de ambas, según Chong (2017) los principales factores que inciden 

en el rendimiento académico son condiciones socioeconómicas, contexto familiar, contexto 

escolar y características psicológicas, a continuación, se detallará cada una de ellas. 

En relación con las condiciones socioeconómicas, a lo que el autor antes 

mencionado hace referencia es a la capacidad de apoyo de las familias de los estudiantes 

para la adquisición de los recursos o materiales necesarios para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje o la capacidad que tienen las familias para acceder a servicios 

educativos o de apoyo de calidad que complementen el proceso educativo. 

Por otro lado, cuando se habla del contexto familiar como posibilitador o limitador del 

rendimiento académico, se está haciendo referencia a todo lo que sucede dentro de la 

familia que pueda afectar o potenciar el aprendizaje de los estudiantes, ya sea la 

organización familiar, formas de comportamiento, nivel de motivación, apoyo o andamiaje 

que se le brinde al estudiante, recursos o el nivel cultural que rodea al discente. Es uno de 

los factores circunstanciales (por no decir el principal) que incide en el rendimiento 

académico (Martínez et al., 2020). 
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Asimismo, otro de los factores importantes que incide en el rendimiento académico 

es el contexto escolar, ya que, todo lo que sucede dentro de la institución educativa también 

puede afectar o posibilitar el rendimiento, específicamente eventos o situaciones 

relacionados con el ámbito pedagógico, formas de enseñanza, formas de organización, 

clima escolar, convivencia, relación entre la comunidad educativa, entre otras situaciones 

que surjan dentro del contexto escolar (Martín et al., 2020). 

Finalmente, se encuentran las características psicológicas del estudiante, que 

aluden a todo lo relacionado con el ámbito cognitivo, ya sea, maduración cognitiva, 

coeficiente intelectual, discapacidades, trastornos del comportamiento, problemas o 

ventajas intelectuales, etc. Estos factores también son circunstanciales para condicionar o 

potenciar un rendimiento académico óptimo. En el caso específico de trastornos o 

discapacidades es preciso que se realicen adaptaciones curriculares, estableciendo un nivel 

de aprendizaje deseado (Bernal y Rodríguez, 2017). 

2.9 Incidencia de los conflictos escolares en el aprendizaje 

Otro de los elementos que incide en el rendimiento académico (y que se encuentra 

dentro del contexto escolar) es el conflicto, ya que, en dependencia de su gestión, podría 

dificultar o potenciar el aprendizaje de los estudiantes, existen diversas investigaciones que 

han analizado la influencia de los conflictos escolares en el aprendizaje y en las dificultades 

del aprendizaje, a continuación, se presentarán algunos de los resultados obtenidos. 

Teóricamente, viendo al conflicto no como algo bueno, ni malo, sino como algo 

natural que debe ser abordado de forma asertiva, su influencia en el aprendizaje dependerá 

estrictamente de la forma en la que se maneje, sobre ello Berrocal (2019) hace alusión 

mencionando que los conflictos que más afectan al aprendizaje son los familiares, ya que, 

no se gestionan de forma adecuada y acarrean problemas comportamentales en los 

estudiantes. 



28 
 

Otro punto de vista, es el que propone Arias et al. (2019) que, a través de una 

investigación empírica llega al mismo punto de vista, mencionando que, hace falta la 

formación de los docentes para la negociación y mediación en los conflictos escolares, ya 

que son herramientas útiles para utilizarlos de forma positiva para el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que en la actualidad la mayor parte de conflictos únicamente propicia 

resultados negativos para el aprendizaje de los estudiantes, genera climas de incomodidad, 

e interrumpe la clase, dificultando mantener la atención de los estudiantes, además, los 

autores recalcan que, en los conflictos mal gestionados donde se puede percibir faltas de 

respeto, climas tensionados o distractores, la construcción de los nuevos conocimientos 

queda en último lugar y no se alcanzan los objetivos propuestos. 

Es por ello por lo que, existen autores enfocados en proponer alternativas para la 

resolución de conflictos de forma urgente, tal es el caso de Zamora (2020) quien propone 

atender a los conflictos escolares de forma cooperativa, disminuyendo de esa forma los 

enfrentamientos caracterizados por la violencia o la desvalorización de los puntos de vista 

diversos. En este sentido, la forma de resolver conflictos parte desde la identificación del 

problema, para luego realizar una búsqueda de las posibles alternativas de solución, su 

evaluación y la puesta en práctica, siempre llegando a un consenso cooperativo a través de 

la negociación y la mediación. 

Dentro de los elementos del aprendizaje cooperativo que se analizaron, se 

determinó que la interdependencia positiva influye para la identificación de los conflictos, 

asimismo, la responsabilidad individual y grupal que fomenta el aprendizaje cooperativo, 

también aporta a la identificación de las alternativas diversas de solución al problema, de 

igual forma, las habilidades de interacción cooperativa son útiles para la evaluación y el 

análisis de las alternativas en búsqueda de seleccionar las más idónea para la situación, 

finalmente, el procesamiento grupal del aprendizaje o la construcción grupal que 

proporciona dicha metodología sirve para la puesta en práctica de las soluciones 

localizadas. 
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3. METODOLOGÍA 

En el presente apartado se explican los fundamentos metodológicos que fueron 

empleados para el desarrollo de la presente investigación, además, se proporcionó un 

sustento teórico a cada uno de los elementos y una breve explicación de la relación con el 

estudio propuesto. 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, ya que, se realiza a 

partir de un análisis probatorio y secuencial basado en cálculos numéricos con resultados 

objetivos y comprobables, esta afirmación se sustenta en el concepto de investigación 

cuantitativo propuesto por Hernández et al. (2014) quien menciona que este tipo de enfoque 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

En esta ocasión, se intenta establecer la pauta de comportamiento relacional entre la 

variable independiente (conflictos escolares) y la dependiente (rendimiento académico). 

De igual forma, el diseño de la investigación es no experimental, ya que, no se 

manipuló las variables de ninguna forma (ya sea deliberada o controlada) para observar sus 

cambios a raíz de una intervención, sino que, se realizó solo una observación del 

fenómeno, sin control y en su contexto natural para analizar y establecer sus patrones de 

comportamiento (Ponce et al., 2018). 

Finalmente, la investigación se encuadra en una tipología correlacional-descriptiva, 

puesto que, por un lado, estudia, evalúa, analiza y compara las variables existentes en la 

investigación desde un punto de vista estadístico para determinar la influencia de la una en 

la otra, y por otro, caracteriza, describe y analiza las particularidades del problema a partir 

de la observación, sin necesidad de una intervención o modificación en las variables 

(Calzadilla y Narváez, 2016).  
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3.2 Unidades de análisis 

Es preciso definir la población, según Hernández et al. (2014) “una población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). Es 

decir, la población de estudio es la totalidad de individuos que conforman la institución 

educativa, en este caso, la población de la presente investigación está conformada por 

1391 estudiantes, y 131 docentes dando un total de 1522 personas, que son todos los 

existentes en la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa.  

De manera análoga, Ventura (2017) mencionan que la muestra “es entendida como 

un subconjunto de la población conformado por unidades de análisis” (p. 648). Sin embargo, 

el subconjunto de la población comparte características aún más específicas. Para esta 

investigación la muestra se estableció a través de la técnica del muestreo no probabilístico, 

mediante la tipología por conveniencia, donde a partir de la definición de las características 

que deben cumplir ciertos sujetos, se decide si incluirlos o no en la muestra.  

Se consideró oportuno seleccionar como muestra a 131 estudiantes del décimo año 

de Educación General Básica (44 del A, 42 del B y 45 del C), asimismo, se eligió a 51 

docentes. Por ende, la totalidad de la muestra es de 182 personas, entre estudiantes y 

docentes respectivamente, los cuales fueron seleccionados a partir de los siguientes 

criterios: 

• Docentes que conozcan la realidad de la Unidad Educativa  

• Estudiantes del décimo año de EGB sección vespertina 

• Disposición para colaborar con la información requerida 

• Que tengan noción del contexto de estudio  
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos, se utilizó dos cuestionarios de preguntas 

estructuradas, es decir, que cuentan con las respectivas alternativas de respuesta cerradas 

para obtener un resultado objetivo, claro y conciso (Salvador et al., 2021). El instrumento 

aplicado para los docentes fue un cuestionario para medir la conflictividad elaborado por 

Álvarez et al. (2013) Cuestionario de conflictividad escolar – CUVE 3 – ESO CUVE 3 – ESO 

cuyo objetivo se centra en el análisis de la percepción existente sobre la frecuencia en la 

que aparecen los diversos tipos de conflictos escolares, ya sean protagonizados por el 

alumnado o por docentes. 

Por otro lado, los instrumentos aplicados para los alumnos fue una evaluación 

denominada Ser Estudiante del INEVAL (2016) que abarcó las tres áreas del saber: 

Matemática, Lengua y Literatura y Ciencias Naturales, las pruebas se aplicaron a todos los 

estudiantes de décimo año que conformaron la muestra. 

3.4 Técnicas de análisis de datos 

Finalmente, para el análisis de datos se utilizó técnicas asociadas a la estadística 

descriptiva que es una rama de las Matemáticas que permite recolectar, agrupar, ordenar y 

presentar grandes cantidades de información de forma descriptiva en tablas y figuras, 

además, a través de las diversas medidas existentes, se pueden agrupar los datos en 

función de la tendencia central, dispersión, posición, etc. (Rendón et al., 2016). 

De igual forma, también se utilizaron técnicas de análisis pertenecientes a la 

estadística inferencial, esta rama de la Matemática no solo pretende presentar los 

resultados y agruparlos para su comprensión, sino que, tiene como propósito realizar 

cálculos inferenciales o predictivos que permitan comprender el comportamiento de un 

fenómeno a posteriori. En el caso del presente estudio, se utiliza esta técnica en las 

medidas con las cuales se va a realizar la correlación entre los resultados, donde se aplican 
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medidas de distribución, de relación e inclusive para determinar el tipo de relación (Pérez y 

Collazo, 2017). 
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4. RESULTADOS 

En el siguiente apartado se muestra los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo. 

4.1. Nivel de conflictividad escolar 

Tabla 1 

 Nivel de conflictividad global 

Conflictividad escolar 

N Media Desv. Desviación 

131 61,78 29,60 

                                    Fuente: Elaboración propia 

En consideración a la tabla 1, Nivel de conflictividad escolar, se obtuvo una media de 

61,78, y una desviación de 29,60, lo que evidencia un nivel alto de conflictividad, la que se 

encuentra por encima de la media. 

Por lo tanto, el nivel de conflictividad escolar en la institución desde la percepción del 

docente es alto, porque existe acoso escolar, incumplimiento de tareas, como también la falta 

de atención por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

Tabla 2 

 Nivel de conflictividad global según el sexo 

Estadísticas de grupo 

  ¿Qué sexo es? N Media DT T P d´cohen 

Rendimiento 

académico 

Masculino 67 9,36 2,64 -1,29 0,201 - 

Femenino 64 9,95 2,68 

Rendimiento 

académico de 

Matemáticas 

Masculino 67 2,53 1,73 -0,56 0,577 - 

Femenino 64 2,69 1,62 

Rendimiento 

académico de 

Lengua y Literatura 

Masculino 67 3,69 1,18 -1,35 0,181 - 

Femenino 64 3,97 1,21 
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Rendimiento 

académico de 

Ciencias Naturales 

Masculino 67 3,14 1,35 -0,62 0,538 - 

Femenino 64 3,3 1,47 

Conflictividad1 Masculino 67 61,7 21,85 -0,03 0,973 - 

Femenino 64 61,88 36,17 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a la tabla 2, Nivel de conflictividad global según el sexo, se demuestra que 

las docentes mujeres perciben mayor conflictividad con una media de 61,88, mientras que los 

docentes hombres muestran una media de 61,70. 

Los datos indican que las docentes del sexo femenino perciben mayor nivel de 

conflictividad que los docentes del sexo masculino. Esto puede ser generado a que el género 

femenino percibe de manera más detalla los conflictos que se presentan con los estudiantes, 

a su vez pueden tener más práctica en cuanto al manejo de conflictos por diversas 

experiencias personales. 

Tabla 3  

Nivel de Conflictividad según la edad 

 Edad                                             (Agrupada) N Media 

Desv. 

Desviació

n 

Desv. 

Error 

promedio 

Rendimiento académico 

Menor a 40 años 106 9,53 2,48 0,24 

De 40 años en adelante 25 9,15 2,36 0,67 

Rendimiento académico de 

Matemáticas 

Menor a 40 años 106 2,54 1,53 0,15 

De 40 años en adelante 25 2,91 2,18 0,44 

Rendimiento académico de 

Lengua y Literatura 

Menor a 40 años 106 3,90 1,24 0,12 

De 40 años en adelante 25 3,51 0,95 0,19 

Menor a 40 años 106 3,10 1,31 0,13 
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Rendimiento académico de 

Ciencias Naturales 
De 40 años en adelante 25 3,72 1,69 0,34 

Conflictividad1 

Menor a 40 años 106 61,52 30,42 2,95 

De 40 años en adelante 25 62,92 26,43 5,29 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 3 Nivel conflictividad según la edad de los docentes. Los datos 

arrojan que existe mayor percepción en el nivel de conflictividad con respecto a los docentes 

mayores de 40 años, demostrando una media de 62,92, en cuanto a los profesores menores 

de 40 años presentan una media de 61,52. 

Por lo tanto, es evidente que los docentes mayores a 40 años perciben un nivel un 

poco más alto de conflictividad, porque ocupan una postura más estricta en el aula. 

      Tabla 4  

      Nivel del rendimiento académico  

Informe 

Total, de 

Promedios  

Rendimiento 

académico de 

Matemáticas 

Rendimiento 

académico de 

Lengua y 

Literatura 

Rendimiento 

académico de 

Ciencias 

Naturales 

N 131 131 131  

Media 2,61 3,82 3,22 3,22 

Desv. 

Desviación 
1,67 1,20 1,41 1,43 

     Fuente: Elaboración propia 

 Referente a la tabla 4, Nivel del rendimiento académico, se puede evidenciar que en 

el área de Matemáticas la media es de 2,61/10, en cuanto a la asignatura de Lengua y 

Literatura se obtiene un 3,82/10 y por último la asignatura de Ciencias Naturales un valor de 

3,22/10.  
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De acuerdo con la escala de calificaciones los estudiantes no alcanzan los 

aprendizajes requeridos (NAAR). Se puede observar que en la asignatura de Matemáticas 

los estudiantes presentan mayores deficiencias en su formación y no han logrado 

desarrollar los aprendizajes mínimos obligatorios en este nivel.  

Tabla 5  

Correlación de Pearson de la conflictividad en función del rendimiento académico 

Variable                                                                   1               2               3              4               5 

      

Rendimiento 

académico 

Correlación de 

Pearson 
1     

Sig. (bilateral)      

Rendimiento 

académico de 

Matemáticas 

Correlación de 

Pearson 
0,691** 1    

Sig. (bilateral) 0,000     

Rendimiento 

académico de Lengua 

y Literatura 

Correlación de 

Pearson 
0,554** 0,085 1   

Sig. (bilateral) 0,000 0,334    

Rendimiento 

académico de 

Ciencias Naturales 

Correlación de 

Pearson 
0,601** 0,048 0,097 1  

Sig. (bilateral) 0,000 0,589 0,271   

Conflictividad1 

Correlación de 

Pearson 
0,107 0,110 0,097 -0,011 1 

Sig. (bilateral) 0,224 0,211 0,268 0,897  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 5, se evidencia que la relación existente entre el rendimiento 

académico y conflictividad escolar presenta una fuerza de correlación positiva baja 

equivalente a 0,107, mientras que la significancia estadística es igual a 0,224, lo cual indica 

que está por encima del p valor (0,05), es decir que no es una relación significativa.  

Esto se explica debido a que la conflictividad incide de alguna forma en el 

rendimiento académico, pues la relación baja así lo expone; pero dicha relación al no ser 
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significativa estadísticamente se puede entender que en algunos contextos y bajo ciertas 

condiciones la conflictividad puede o no determinar el rendimiento académico del alumno. 

Tabla 6 

Simulación predictiva de la conflictividad sobre el rendimiento académico 

Variable 

dependiente 
R2 AR2 

Error 

típico 

Consta

nte 
β T P 

Variable 

independiente 

Rendimiento 

académico 
0,11 0,012 1,67 2,22  6,55 0,000 Constante 

de 

 Matemáticas 
   0,006 0,11 1,25 0.211 Conflictividad 

Rendimiento 

académico 
0,097 0,009 1,19 3,57  14,73 0,000 Constante 

de Lengua y 

Literatura 
   0,004 0,097 1,11 0,268 Conflictividad 

Rendimiento 

académico 
0,011 0,000 1,41 3,25  11,35 0,000 Constante 

de Ciencias 

Naturales 
   -0,001 -0,011 -0,13 0,897 Conflictividad 

Rendimiento 

académico 
0,107 0,011 2,66 9,05  16,77 0,000 Constante 

Global    0,01 0,107 1,22 0,224 Conflictividad 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6 al medir estadísticamente la conflictividad escolar sobre el rendimiento 

académico, se observa que en la asignatura de Matemáticas existe una fuerza de relación 

baja de 0,211 por lo cual es mayor al p valor (0,05) lo que demuestra significancia 

estadística, por lo tanto, la conflictividad influye en el rendimiento académico. De la misma 

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

un valor de 0,268. En cuanto al rendimiento de Ciencias Naturales la fuerza de relación es 

alta 0,897 lo que es mayor al valor de p.  

Al analizar los datos y sus valores constantes se puede establecer que a medida 

que crece la conflictividad en las instituciones la significancia estadística de la relación 
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prevalece, este comportamiento de los datos indica que cuando la conflictividad crece y no 

se atiende existe el riesgo de tener una mayor incidencia en el rendimiento académico. 
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5. DISCUSIÓN 

El nivel de conflictividad escolar en la muestra de estudio según la percepción de los 

docentes es alto. Estos datos coinciden con el estudio de Ochoa et al. (2021) quien también 

descubre altos niveles de conflictividad al analizar las conductas conflictivas y la 

convivencia escolar en alumnos de Unidades Educativas públicas de México. Encuentra 

que la deshonestidad académica y la disrupción representan el 17,4% de los conflictos, por 

otro lado, el nivel de marginación alcanza el 64,4% y hay una prevalencia de conflictividad 

del 36%, ocasionando baja autoestima y desmotivación. 

De igual forma, este resultado encaja con el estudio realizado por Ramón et al. 

(2020) en la investigación sobre los Conflictos escolares en la ciudad de Machala, donde se 

señala que desde la opinión de los alumnos los insultos entre pares y la violencia corporal 

son muy altos. Sin embargo, hay otros conflictos como el incumplimiento de normas, 

absentismo o vandalismo, al que se les asigna un puntaje bajo.  

Toro (2017) define a los conflictos de intensidad alta o grave, como aquellos que se 

generan por pleitos, desorganización extrema, molestias detonantes de comportamientos 

inadecuados para el entorno o la carencia de cooperación, consideración, empatía o 

respeto con los demás, desencadenando momentos agresivos que se pueden tornar 

violentos. Desde este planteamiento se considera que lo encontrado en la investigación 

coincide con lo presentado por estos autores. 

En el caso del rendimiento académico, se puede visualizar que el mismo se 

encuentra en un nivel bajo, porque la media de los 131 sujetos que forman la muestra no 

alcanza los aprendizajes requeridos, lo cual demanda una intervención para mejorar la 

situación. Este resultado coincide con el estudio De La A Muñoz (2018) quién destacó bajos 

niveles de rendimiento por la presencia de un factor externo que afecta la conducta del 

alumno: la condición socioeconómica en la que se encuentran los familiares de los 
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estudiantes. Es indudable que las malas condiciones económicas influyen negativamente 

en el aprendizaje de los estudiantes, esto implica por ejemplo la no adquisición de 

materiales complementarios para el desarrollo del aprendizaje, el gasto en el transporte 

diario, si viven en zonas rurales muy distantes al colegio, entre otros. 

A su vez, el estudio de Cerda et al. (2018) refleja en los resultados la presencia de 

un rendimiento académico bajo, asociando estos valores con la influencia que tiene cada 

docente al emplear dinámicas de aprendizaje adecuadas a los alumnos. En relación con lo 

planteado, se puede presumir que el rendimiento académico es producto de la influencia de 

diversos factores, como pueden ser la conflictividad escolar, problemas familiares, escasos 

recursos. 

Por otro lado, Medranda y Romero (2018) indican que uno de los factores del bajo 

rendimiento puede ser los problemas familiares, ya que evidenciaron que los estudiantes 

forman parte de familias disfuncionales - mononucleares, hay presencia de alcohol y drogas 

en las mismas, existe violencia intrafamiliar, escasos recursos económicos, ausencia física 

de sus miembros entre otros. 

El rendimiento escolar desde la visión de Herrera et al. (2022) es el resultado del 

aprendizaje a raíz de las propuestas de los docentes que son ejecutadas por los 

estudiantes, en función a sus capacidades. Pero hay que resaltar, que existen muchos 

factores que intervienen en esa valoración y Chong (2017) señala que ellas son condiciones 

socioeconómicas, contexto familiar, contexto escolar y características psicológicas, las 

cuales se han relacionado al rendimiento escolar en los estudios señalados con 

anterioridad. 

Al relacionar el rendimiento académico con la variable conflicto escolar, se encontró 

que hay una fuerza de correlación positiva baja y significativa entre ambas variables, lo que 

permite corroborar que si existe una clara tendencia a determinar que la conflictividad 

dentro de las escuelas tiene repercusiones sobre el rendimiento académico. Este resultado 
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lo evidenció dentro de la investigación Rivadeneira (2021) cuyo enfoque se desarrolló en el 

cambio a modalidad virtual, hecho que sirvió de análisis para encontrar que la conflictividad 

no se erradicó sino todo lo contrario; quién asegura que los ánimos de los alumnos también 

influyen mucho y este suele reflejarse si presenta algún problema en casa. Los problemas 

intrafamiliares muchas veces han sido causantes del bajo rendimiento de los niños, 

provocándoles depresión infantil, baja autoestima entre otros. Por lo tanto, al estar en 

modalidad virtual los padres deben estar más pendientes de la educación de sus hijos 

porque ahora ellos hacen el rol de profesor de modo que deberán ser una guía para sus 

hijos en sus tareas. 

La investigación de Arias et al. (2019) reflejo de igual modo que el conflicto es el 

principal elemento que se vincula directamente a un bajo rendimiento en los estudiantes, 

sobre todo en los que se hallan en colegios, señalando que los conflictos influyen 

negativamente en diferentes aspectos desencadenando distintas situaciones que afectan el 

aprendizaje, y las relaciones interpersonales que se dan en el aula.  

Meza et al. (2020) también encontró una correlación significativa entre el acoso 

escolar y rendimiento académico. El acoso escolar es una situación que genera conflictos 

en el aula, por lo que se puede considerar dentro de las referencias del estudio. Ellos 

presentaron datos donde se señala que hay mucho acoso escolar y un bajo rendimiento 

académico, porque el 59,3% de estudiantes están próximos alcanzar los aprendizajes 

requeridos con un promedio de 4,61/10 según la escala de valorativa del Ministerio de 

Educación. Sin embargo, los estudiantes de este estudio tienen calificaciones más bajas, 

que de acuerdo con la escala de calificaciones los estudiantes no alcanzan los aprendizajes 

requeridos (NAAR). 

Finalmente se puede señalar que el conflicto si influye en el rendimiento académico, 

es evidente que los estudiantes no reflejan en el aula su completa atención, debido a que 
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no cuentan con un entorno de aprendizaje que les brinde una convivencia adecuada para el 

mismo.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la presente Investigación se diagnosticó que el nivel de conflictividad escolar es 

alto de acuerdo al cuestionario de conflictividad escolar- CUVE 3- ESO aplicado a los 

docentes de la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa, los resultados arrojan mayor 

conflictividad por parte del sexo femenino, esto repercute directamente en la convivencia 

escolar en las aulas generando en los estudiantes impulsividad y descontrol en la 

realización de actividades propuestas por el docente e incumplimiento de tareas. Esto se 

debe a que los docentes necesitan conocer y manejar herramientas que les permitan 

desarrollar competencias para la convivencia escolar sana. De no lograrlo, se generarán 

situaciones de indisciplina que no permitirán el desarrollo óptimo de las actividades 

escolares. 

De igual forma se encontró que, el rendimiento académico es bajo. Las razones 

pueden enfocarse en los problemas que se generan dentro del aula: los rumores, insultos y 

groserías hacia sus compañeros, generando un ambiente distorsionado para las clases; a la 

falta de atención en clases de los estudiantes, e incluso por el uso de dispositivos móviles. 

Esto puede ocasionar la salida de la institución educativa de los estudiantes, llevándolos a 

la deserción escolar.  

Finalmente, si existe un nivel de correlación entre el rendimiento académico con la 

conflictividad. Esto genera que los estudiantes presenten fallas al momento de 

desenvolverse académicamente provocando desconcentración e inseguridad en el salón de 

clases y por ende en sus asignaturas. 

Se recomienda a la institución educativa generar conversatorios con las familias, 

acerca de la importancia de una convivencia escolar adecuada donde se manejen los 

conflictos y se aprendan de ellos, con el fin de mejorar la confianza entre padres e hijos y 

ellos puedan tener la confianza de informar si algo malo está ocurriendo. Esto con el 
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objetivo de reducir el nivel de conflictividad dentro de la unidad educativa, ya que al 

mantener un dialogo genera mejores resultados tanto académicos como personales.  

 Se propone realizar un plan de acción para gestionar los conflictos en la institución 

estudiada, a través de nuevas metodologías que permitan un tratamiento adecuado de los 

conflictos y así mejorar la convivencia escolar.  

Se sugiere que los docentes propongan actividades didácticas de tal modo que las 

clases no sean tan monótonas, así los estudiantes mantendrán su concentración en la 

clase, ya que los estudiantes se distraen con facilidad y pierden la atención en otras cosas, 

por ello con dichas actividades se podrá obtener la concentración logrando la enseñanza- 

aprendizaje que se requiere. 

También es sinónimo de preocupación para la institución, motivo que se propone la 

interacción del DECE y apoyo psicológico para brindar una reunión pacífica con los padres, 

donde diagnosticará a través del lenguaje corporal y expresivo manejado en la charla, si el 

niño se encuentra en un lugar con problemas intrafamiliares; una vez diagnosticado la 

institución le brindará a los padres varias sesiones para que mediante la mediación logren 

erradicar sus diferencias, además de apoyar directamente al niño con clases didácticas y 

dirigidas, para distinción de lo correcto e incorrecto en la sociedad. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de actividades  

Actividades Cronograma 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

  
  

J
u

lio
 

A
g

o
s
to

 

1 Diseño del Plan de Trabajo de Titulación     
2 Ejecución del Trabajo de Titulación     
3 Redacción de la Revisión de la literatura     
4 Diseño de la Metodología     
5 Aplicación de instrumentos     
6 Elaboración de la propuesta de intervención     
7 Constatación de los resultados     

 

 
Anexo 2: Presupuesto  

Recursos Detalles Cantidad 
Valor unitario 

(USD) 
Valor total 

(USD) 

Económico 
Movilización  2 0.75 7.50 

  4.00 40.00 

Físicos 
Alimentación 2 5.00 25.00 

Copias 1,310 0,05 65.5 

   Subtotal 133.88 
   Imprevistos 5% 4.12 
   Total 138.00 
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Anexo 3: Oficio dirigido a la Unidad Educativa (Julio Moreno Espinosa) 
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 Anexo 4: Carta de impacto 
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Anexo 5: Cuestionario de Conflictividad Escolar – CUVE 3 – ESO CUVE 3-ESO 

aplicado a los docentes 

 

 

Edad………………. Sexo F / M Grado…………… Turno…………………. 

El Presente cuestionario pretende analizar la percepción que tienes sobre la 

frecuencia de aparición de diferentes tipos de conflictividad escolar, protagonizada por el 

alumnado o el profesorado de tu clase, los hechos que a continuación se presentan. Por 

favor, en cada enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no dejes ninguna 

pregunta sin contestar. 

 1=NUNCA; 2 =POCAS VECES; 3=ALGUNAS VECES; 4=MUCHAS VECES; 5=SIEMPRE 

 NUNCA POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

1. Hay estudiantes que extienden 

rumores negativos acerca de 

compañeros y compañeras. 

     

2. Los estudiantes hablan mal uno 

de otros. 

     

3. El alumnado pone motes 

molestos a sus compañeros o 

compañeras. 

     

4. El alumnado insulta a sus 

compañeros o compañeras. 

     

5. El alumnado habla con malos 

modales al profesorado. 

     

6. El alumnado falta el respeto a su 

profesorado en el aula. 

     

7. Los estudiantes insultan a 

profesores o profesoras. 
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8. El alumnado protagonizan 

peleas dentro del recinto escolar. 

     

9. Determinados estudiantes 

pegan a compañeros o 

compañeras dentro del recinto 

escolar. 

     

10. Algunos alumnos o 

alumnas protagonizan agresiones 

físicas en las cercanías del recinto 

escolar. 

     

11. Los estudiantes amenazan a 

otros de palabra para meterles 

miedo u obligarles a hacer cosas. 

     

12. Algunos alumnos amenazan a 

otros con navajas u otros objetos 

para intimidarles u obligarles a 

algo. 

     

13. Ciertos estudiantes roban 

objetos o dinero del centro 

educativo. 

     

14. Ciertos estudiantes roban 

objetos o dinero de otros 

compañeros o compañeras. 

     

15. Algunos estudiantes roban 

cosas del profesorado. 

     

16. Algunos alumnos esconden 

pertenencias o material del 

profesorado para molestarle 

deliberamente. 
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Anexo 6: Prueba ser estudiante INEVAL (2016) 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo 7 

 

                      Ilustración 1 recopilación de datos 


