
 

 
 

Journal of neuroscience and public health                        Vol 3 (4): 51-64,2023 

Violencia escolar y funcionalidad familiar en estudiantes de 
educación básica regular 

 

School violence and family functionality in regular 
basic education students 

 

1José Manuel Guerrero   

1Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología, Universidad Privada César 
Vallejo – Sede San Juan de Lurigancho, Av. Del Parque 640, San Juan de Lurigancho 15434 Lima, 

Perú. 
 

* Autor correspondiente: Jorge Manuel Guerrero Quispe (jorgeguerreroqu@ucvvirtual.edu.pe) 
 

ORCID del autors: 

Jorge Manuel Guerrero Quispe (https://orcid.org/0000-0002-3405-8628)  

  
Fecha de recepción: 06 09 2023                                                          Fecha de aceptación: 27 09 2023 
 
DOI:  https://doi.org/10.46363/jnph.v3i4.5 

 

Resumen 
El propósito fundamental de esta investigación 
fue establecer la relación entre la violencia 
escolar y el funcionamiento familiar a través de 
un enfoque cuantitativo y un diseño 
correlacional. La muestra de estudio incluyó a 
90 estudiantes que formaban parte del nivel 
secundario de una institución educativa en 
Lima.Para la evaluación se empleó el 
cuestionario de violencia escolar CUVE3-ESO y  
la escala  de  funcionalidad  familiar  FACES III,   

 
obteniendo como resultados que existe relación 
inversa significativa entre violencia escolar y 
funcionalidad familiar (rho = -.3341); además, 
se halló relación inversa significativa entre 
violencia escolar y las dimensiones cohesión 
familiar (rho = -.301) y adaptabilidad familiar 
(rho = -.365). De acuerdo con lo expuesto, se 
concluye que la violencia escolar se relaciona 
de manera inversamente proporcional a la 
funcionalidad familiar. 
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Abstract 
The fundamental purpose of this research was 
to establish the relationship between school 
violence and family functioning through a 
quantitative approach and a correlational 
design. The study sample included 90 students 
who were part of the secondary level of an 
educational institution in Lima. For the 
evaluation, the CUVE3-ESO school violence 
questionnaire and the FACES III family 
functionality scale were used, obtaining the  

 
results that there is an inverse relationship. 
significant between school violence and family 
functionality (rho = -.3341); Furthermore, a 
significant inverse relationship was found 
between school violence and the dimensions of 
family cohesion (rho = -.301) and family 
adaptability (rho = -.365). According to the 
above, it is concluded that school violence is 
related in an inversely proportional manner to 
family functionality. 
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Introducción 
La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS, 2020) refiere que la 
violencia entre adolescentes en 
América es una situación preocupante 
ya que genera grandes costos a nivel 
financiero y social manifestándose 
año tras año. Tomando en cuenta que 
las experiencias de violencia entre los 
adolescentes generan un déficit en el 
rendimiento educativo deteriorando el 
progreso cognitivo (Ainamani et al., 
2021; Meldrum et al., 2022; Utley et 
al., 2022) e incrementando la 
generación de comportamientos de 
riesgo tales como abuso de alcohol y 
otras sustancias psicoactivas 
(Morales et al., 2020; Nkuba et al., 
2019; Oksanen et al., 2021). 
Dentro del ámbito peruano, el 
Ministerio de Educación (MINEDU, 
2021) menciona que la violencia entre 
adolescentes se da de manera 
importante en las instituciones 
educativas convirtiéndose en una 
preocupación dentro del ámbito 
educativo y de los contextos sociales 
diversos, ya que, se ha identificado 
que el 54% de casos de violencia 
escolar se realiza por medios 
tecnológicos y el 46% corresponde a 
la violencia generada por un personal 
de la institución educativa. Además, 
MINEDU (2018) reportó que el 75% de 
estudiantes ha sido víctima de 
agresión alguna vez, donde entre el 
40% y 50% no recurre a ayuda y entre 
el 25% a 35% de pares se 
desinteresan o no muestran 
solidaridad por quienes padecen de 
maltrato físico o psicológico. 
Respecto a ello, la familia es un 
ámbito grupal donde se gesta la forma  
 
 

 
de socialización de cada individuo, así  
como,  la  manera de comunicarse en  
los diferentes contextos sea a nivel 
social o académico (Tatiani, 2021). 
Además, la interacción entre padres e 
hijos se relaciona con la manera en 
que se responde a las necesidades 
personales y la capacidad de 
autocontrol (Charalampous et al., 
2018). De esta manera, un estado de 
funcionalidad familiar permite que se 
satisfagan en los individuos funciones 
tales como el aspecto biosocial, 
afectivo, educativo y económico 
(Bravo y Pérez, 2016; Hou y Liang, 
2017; Wu et al., 2022) entendiendo 
además que la funcionalidad familiar 
propicia un adecuado establecimiento 
de vínculos afectivos (Suárez y Vélez, 
2018), mientras que la 
disfuncionalidad familiar puede 
generar estados temperamentales y 
comportamentales inadecuados o de 
riesgo durante la adolescencia 
(Alonso et al., 2017). 
Cabe mencionar que un estudio 
dentro del contexto peruano identificó 
que el 12.3% de adolescentes 
percibió mala funcionalidad familiar 
(Amorín y Muñoz, 2021), mientras que 
otro estudio encontró que el 15.4% 
describió a su familia como rígida en 
cuanto a su dinámica entre los 
miembros (Pérez, 2020) lo cual 
genera preocupación, más aún, 
cuando se considera a la familia como 
el soporte de todo ser humano y en el 
cual el adolescente configura su 
capacidad de autocontrol e 
integración social (Murga, 2017). A 
nivel local, se ha identificado una 
institución    educativa    de Lima en la 
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 cual    hay     presencia     de   insultos  
u ofensas      entre     los     estudiantes; 
 además, uso de palabras soeces o 
comentarios ofensivos hacia los 
docentes, generando dificultades en 
cuanto al proceso de aprendizaje, 
incluso, en cuanto al ámbito familiar 
de los estudiantes hay escasa 
presencia de los padres de familia en 
las actividades o reuniones de 
escuela de padres evidenciando poco 
apoyo de los padres. 
De acuerdo con lo planteado, este 
estudio se justifica considerando una 
visión teórica porque permite la 
profundización literaria, a nivel 
científico, respecto a los constructos 
violencia escolar y funcionalidad 
familiar. Respecto al aspecto práctico 
este estudio posibilita que a partir del 
conocimiento de la relación que 
guardan las variables violencia 
escolar y funcionalidad familiar, se 
puedan desarrollar o diseñar 
estrategias preventivas o 
psicoeducativas a fin de contrarrestar 
la violencia escolar y estimular la 

adecuada relación a nivel familiar. 
Además, tomando en cuenta el 
aspecto metodológico, esta 
investigación posibilita que futuros 
estudios a partir del uso de los 
procedimientos del método científico, 
se pueda replicar, a la vez, permite 
corroborar la validez y confiabilidad de 
los instrumentos a utilizar. 
Es importante destacar que el 
propósito fundamental de este estudio 
es establecer la conexión entre la 
violencia en las escuelas y la dinámica 
familiar. Además, se plantean las 
siguientes cuestiones específicas: 
evaluar la relación entre la violencia 
en el entorno escolar y la cohesión 
familiar, analizar la relación entre la 
violencia escolar y la adaptabilidad de 
la familia, comparar la incidencia de la 
violencia escolar y la calidad de la 
dinámica familiar en función del 
género y la edad, así como identificar 
los niveles de violencia en las 
escuelas y evaluar el nivel de 
funcionamiento familiar. 

 

 

METODOLOGÍA 

La investigación presente 
correspondió al tipo básico, debido a 
que se desarrolló con el fin de 
encontrar un conocimiento e 
información novedosa a partir de 
conocimiento pre existente 
(Hernandez y Mendoza, 2018). En 
cuanto al diseño, fue no experimental 
transversal descriptivo y correlacional, 
ya que se focalizó en analizar las 
variables de investigación 
considerando la no intervención o 
alteración de las mismas; asimismo, 
es importante recalcar que se basó en  
 
 

 
la observación de las variables en un 
solo momento en el tiempo buscando  
caracterizar, describirlas y conocer la  
relación que guardan entre sí 
(Hernandez y Mendoza, 2018). 
Además, el nivel utilizado fue 
correlacional considerando que se 
caracterizó en hallar el nivel de 
relación establecido entre las 
variables de investigación (Ñaupas et 
al., 2018). El estudio presente 
consideró como población a la 
integrada por 100 estudiantes varones 
y    mujeres    pertenecientes   a     las  
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secciones del 2° a 5° de secundaria de 
una institución educativa de Lima; 
tomando en cuenta los criterios de 
selección     siguientes:     Estudiantes  
varones y mujeres pertenecientes del 
2° al 5° de secundaria de la institución 
seleccionada; que acepten participar 
de la investigación. 
La presente investigación tomó en 
consideración el uso de una muestra 
total de 90 estudiantes que cumplan 
con los criterios de selección 
indicados anteriormente; el muestreo 
utilizado fue el no probabilístico por 
conveniencia. En ese sentido, a fin de 
obtener la información requerida se 
usaron dos instrumentos de medición: 
El cuestionario de violencia escolar 
CUVE3-ESO y la escala de 
funcionalidad familiar FACES III.  
En cuanto al cuestionario de violencia 
escolar CUVE3-ESO, fue diseñado 
por (Álvarez et al., 2013) en España y 
validado en Perú por Muñoz-Sánchez 
et al. (2018) en adolescentes de 
Trujillo, siendo la finalidad identificar el 
nivel de violencia escolar, compuesto 
por 44 ítems expresados en escala 
Likert donde 1 = nunca y 5 = siempre; 
además presenta 8 dimensiones: 
Exclusión social, violencia por medio 
de la tecnología, violencia del 
profesorado, disrupción en el aula, 
violencia verbal entre alumnos, 
violencia hacia el profesorado, 
violencia física directa e indirecta. La 
validez del instrumento original fue 
analizada por Álvarez et al. (2013) 
mediante validez de constructo donde 
se identificaron 8 factores, además la 
confiabilidad mediante alfa de 
Cronbach osciló entre .71 y .87. 
Respecto   a     la    confiabilidad    del  
 
 

instrumento en Perú, Muñoz-Sánchez 
et al. (2018) identificaron mediante 
consistencia interna un coeficiente 
omega que osciló entre .76 y .92; 
además, en cuanto a la validez, se 
realizó análisis por juicio de 8 
expertos, obteniendo también índices 
de ajuste adecuado.    
En función a la escala de 
funcionalidad familiar FACES III, fue 
creado por Olson et al. (1989) en 
Estados Unidos y validado en Perú 
por Sipión (2020) en adolescentes de 
Lima, siendo la finalidad identificar el 
nivel de funcionalidad familiar, 
compuesto por 20 ítems expresados 
en escala Likert donde 1 = nunca y 5 
= siempre; además presenta 2 
dimensiones: Cohesión y 
adaptabilidad. La validez del 
instrumento original fue analizada por 
Olson et al. (1989) mediante validez 
de la estructura interna donde se 
evidenció coeficiente de correlación 
mayor a .30 para todos los ítems, 
además, la confiabilidad mediante alfa 
de Cronbach fue de .77 y .62 para las 
dimensiones cohesión y adaptabilidad 
respectivamente. Respecto a la 
confiabilidad del instrumento en Perú, 
Sipión (2020) identificaron mediante 
consistencia interna un coeficiente 
alfa igual a .76; además, en cuanto a 
la validez se realizó análisis por juicio 
de expertos, obteniendo también 
índices de ajuste adecuado.    
Por otro lado, se generó contacto con 
la autoridad del centro educativo 
seleccionada para el estudio a fin de 
solicitar la autorización para 
recolección de información, luego, se 
coordinó una fecha y hora de 
evaluación   de   los   instrumentos  de  
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medición elegidos. En cuanto al 
proceso de evaluación, 
específicamente se proporcionó a 
cada estudiante un formulario de 
datos sociodemográficos, un 
formulario         de        consentimiento  
informado, así como los cuestionarios 
sobre violencia escolar y el 
funcionamiento familiar. 
El análisis de los datos se inició con la 
codificación y la organización de la 
información en tablas y columnas 
mediante el uso del programa Excel, 
donde se calcularon las sumas de las 
dimensiones y variables de interés de 

la investigación. Luego, a nivel 
descriptivo, se procedió a identificar 
las frecuencias y porcentajes de las 
variables violencia escolar y 
funcionalidad familiar buscando hallar 
el nivel predominante. En cuanto al 
análisis inferencial, se realizó 
inicialmente la prueba de normalidad 
teniendo el fin de indagar si la curva 
de los datos es normal o no normal, 
encontrando que la curva fue no 
normal por lo cual se usó el estadístico 
de Spearman a fin de verificar con ello 
las hipótesis sugeridas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Nivel de violencia escolar 
 Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 
Nivel medio 
Nivel alto 
Total 

0 0 

8 8.9 

82 91.1 

90 100.0 

 

En relación a la tabla 1, se observan 
las categorías que representan los 
distintos niveles de violencia escolar 
presentes en la muestra de estudio. 
En este contexto, se destaca que el 

nivel de violencia escolar elevado 
prevalece con un 91.1%, mientras que 
el nivel moderado se presenta en un 
8.9%. 

 

Tabla 2 

Nivel de funcionalidad familiar 
 Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 
Nivel medio 
Nivel alto 
Total 

19 21.1 

48 53.3 

23 25.6 

90 100.0 

 

En lo que concierne a la tabla 2, se 
observan las categorías que  
representan los distintos niveles de 
funcionalidad familiar presentes  en  la 
muestra de estudio. En este contexto,  

se destaca que el nivel de 
funcionalidad familiar intermedia 
prevalece con un 53.3%, mientras que 
el nivel alto se presenta en un 25.6% 
y el nivel bajo en un 21.1%. 
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Tabla 3 

Prueba de normalidad  
 K-S gl p 

Violencia escolar   .125 90 .001 
Funcionalidad familiar .103 90 .020 
Cohesión  .094 90 .048 
Adaptabilidad  .065 90 .200 

 

En relación a la tabla 3, se observa el 
proceso de análisis de la distribución 
de los datos, y se identifica que el 
valor p para las variables de violencia 
escolar y funcionalidad familiar es 
menor de .05 en ambas instancias. 

Esto sugiere que la distribución de los 
datos no sigue una distribución 
normal, por lo tanto, para el análisis de 
correlación se emplea una prueba no 
paramétrica, como la prueba de 
correlación de Spearman. 

 

Tabla 4 

Correlación entre violencia escolar y funcionalidad familiar 
Variable   Funcionalidad familiar 

 rho -.341 
Violencia escolar  p  .001 

 N 90 

 
Al analizar la tabla 4, se puede 
apreciar una correlación entre la 
violencia escolar y la funcionalidad 
familiar, donde el valor p es igual a 
.001, además, el valor de correlación 
es rho = -.341. Como resultado, se 
concluye que existe una relación 
inversa significativa entre la violencia 
escolar y la funcionalidad familiar en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa en Lima en 2023. 
Estos hallazgos respaldan la hipótesis 
de investigación que sostiene que 

existe una relación significativa entre 
la violencia escolar y la funcionalidad 
familiar. Este hallazgo es consistente 
con lo informado por Orozco y 
Mercado (2020), quienes también 
identificaron una relación inversa 
entre la violencia escolar y la 
funcionalidad familiar en un estudio 
con una muestra más grande que 
incluyó participantes de Brasil y que 
utilizó escalas de medición diferentes 
a las de este estudio.

 
Tabla 5 

Correlación entre violencia escolar y cohesión familiar 
Variable   Cohesión  

 rho -.301 

Violencia escolar  p  .004 

 N 90 
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Con respecto a la tabla 5, se aprecia 
una correlación entre la violencia 
escolar y la cohesión familiar, donde 
el valor p es de .004 y el valor de 
correlación es rho = -.301. En 
consecuencia, se concluye que existe 
una relación inversa significativa entre 
la violencia escolar y la cohesión 
familiar en estudiantes de secundaria 
en una institución educativa de Lima 
en 2023. Estos resultados respaldan 
la hipótesis de investigación que 

plantea la existencia de una relación 
significativa entre la violencia escolar 
y la cohesión familiar. Este hallazgo 
coincide con lo informado por 
Romero-Abrio (2019), quien también 
identificó una relación inversa entre la 
violencia escolar y la cohesión 
familiar, aunque su estudio se llevó a 
cabo con una muestra más amplia que 
incluyó evaluados mexicanos y utilizó 
escalas de medición diferentes a las 
empleadas en este estudio. 

 

Tabla 6 

Correlación entre violencia escolar y adaptabilidad familiar 
Variable   Adaptabilidad   

 rho -.365 
Violencia escolar  p  .000 

 N 90 

 

De acuerdo a la tabla 6, se aprecia 
una correlación entre la violencia 

escolar y la adaptabilidad familiar, 
donde el valor 

p es igual a 0.000 y el valor de 
correlación es rho = -0.365. Por lo 
tanto, se concluye que existe una 
relación inversa significativa entre la 
violencia escolar y la adaptabilidad 
familiar en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa en Lima 
en 2023. Estos resultados respaldan 
la hipótesis de investigación que 
plantea la existencia de una relación 
significativa entre la violencia escolar 

y la adaptabilidad familiar. Este 
hallazgo coincide con lo reportado por 
Orozco y Mercado (2020), quienes 
también identificaron una relación 
inversa entre la violencia escolar y la 
adaptabilidad familiar, aunque su 
estudio se llevó a cabo con una 
muestra más amplia que incluyó 
participantes brasileños y utilizó 
escalas de medición diferentes a las 
empleadas en este estudio.

 

 

Tabla 7 

Comparación de la violencia escolar según género 

 
Género N Rango 

promedio 
U de 

Mann Whitney  
p 

Violencia 
escolar 

Femenino  51 
44.10 923.000

  
.56 

Masculino  39 47.33   
Total 90    

 

Considerando la Tabla 7, se distingue 
la comparación de violencia escolar 
 

según género donde el valor                    
p = .56 > .05,  lo   cual   indica   que no  
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existen diferencias significativas en la  
violencia escolar según género. Los 
resultados indican que se rechaza la 
hipótesis de investigación por lo cual 
no existen diferencias significativas en 
la violencia escolar y funcionalidad 
familiar según género. Este resultado 
difiere de lo encontrado por 
Domínguez et al. (2019), así como, el 
reportado por Núñez et al. (2020) 
respectivamente quienes identificaron 

diferencias de género para las 
variables violencia escolar y 
funcionamiento familiar tomando en 
cuenta que dichos estudios fueron 
realizados en contextos geográficos 
diferentes al peruano. De acuerdo con 
lo encontrado en el presente estudio 
tanto los varones como mujeres 
tienen similares características en 
cuanto a violencia escolar y 
funcionalidad familiar. 

 

Tabla 8 

Comparación de la funcionalidad familiar según género 

 
Género N Rango 

promedio 
U de Mann 

Whitney 
          p 

Funcionalidad familiar  
Femenino  51            46.42          947.500  .70 

Masculino  39            44.29   
Total 90    

 

Considerando la Tabla 8, se distingue 
la comparación de funcionalidad 
familiar según género donde el valor p 

= .70 > .05, lo cual indica que no 
existen diferencias significativas en la 
funcionalidad familiar según género.  

 

Tabla 9 

Comparación de la violencia escolar según edad 
     Edad N Rango promedio X2 p 

Violencia escolar  

13 años 24 44.29 6.355 .09 
14 años  23 54.52   
15 años 19 34.32   
16 años 24 46.92   

     Total 90    

        

Al examinar la tabla 9, se nota la 
comparación de la violencia escolar 
en relación a la edad, donde el valor p  
es de 0.09, superando el nivel de 
significancia de 0.05. Este resultado 
sugiere    que    no    hay    diferencias  
significativas en la violencia escolar 
en función de la edad. Por lo tanto, se 
descarta la hipótesis de investigación,  
lo    que    implica    que    no    existen  
 

diferencias significativas en la 
violencia escolar y la funcionalidad 
familiar en relación a la edad. Este 
resultado difiere a lo reportado por 
Ramos-Rodríguez y Aranda-Beltrán 
(2020) y Tamayo-Cabeza et al. (2022) 
respectivamente, quienes hallaron 
diferencias en cuanto a la violencia 
escolar y funcionalidad familiar según  
edad,     considerando     de    manera  
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particular que dichos resultados 
fueron obtenidos de estudios 
realizados en otros países. En base a 
lo encontrado en la presente 
investigación se sugiere que tanto la 

violencia escolar como la 
funcionalidad familiar tiene similares 
características a pesar de la diferencia 
de edad. 

 

Tabla 10 

Comparación de la funcionalidad familiar según edad 
 Edad N Rango  promedio X2 p 

Funcionalidad familiar 

13 años 24 44.40 2.738 .43 
14 años 23 43.22   
15 años 19 54.13   
16 años 24 41.96   

Total 90    

 

Considerando la tabla 10, se distingue 
la comparación de funcionalidad 
familiar según edad donde el valor p = 
.43 > .05, esto sugiere que no se 

observan diferencias significativas en 
la funcionalidad familiar en función de 
la edad. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que existe relación 
inversa (rho = -.341) significativa (p = 
.001) entre violencia escolar y 
cohesión familiar en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa de Lima, 2023. Por lo cual, 
a mayor violencia escolar, menor 
funcionalidad familiar. 
Se concluye que existe relación 
inversa (rho = -.301) significativa (p = 
.004) entre violencia escolar y 
cohesión familiar en estudiantes de 
secundaria de una institución  
educativa de Lima, 2023. Por lo cual, 
a mayor violencia escolar, menor 
funcionalidad familiar. 
Se concluye que existe relación 
inversa (rho = -.365) significativa (p = 
.000) entre violencia escolar y 
adaptabilidad familiar en estudiantes 
de secundaria de una institución 
educativa de Lima, 2023. Por  lo  cual,  
 

a mayor violencia escolar, menor 
funcionalidad familiar.  
Se concluye que no existen 
diferencias en  la  violencia  escolar  y  
funcionalidad familiar según género (p 
> .05) en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa de Lima, 
2023. 
Se concluye que no existen 
diferencias  en  la  violencia  escolar y  
funcionalidad familiar según edad (p > 
.05) en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa de Lima, 
2023  
Se  concluye  que  predomina  el  nivel  
alto de violencia escolar con 91.1% en 
estudiantes   de   secundaria   de    una  
institución  educativa  de  Lima,   2023  
Se concluye que predomina el nivel 
medio de funcionalidad familiar con 
53.3%  en  estudiantes  de  secundaria  
de una institución educativa de Lima, 
2023. 
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