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                                         RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar las actitudes ante 

situaciones de agravio en los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. Por 

medio de un estudio de campo se pudo contribuir con las bases teóricas de la investigación. 

Con respecto a la metodología de la investigación se puede mencionar que tuvo un enfoque 

de tipo cuantitativo, haciendo uso de técnicas e instrumentos de investigación como el 

cuestionario CASA, realizada a los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, 

que por medio de estas se pudo obtener los siguientes resultados, el ámbito donde es 

frecuente que los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo enfrenten 

situaciones de agravio es en el ámbito paterno- filial, es decir con los padres. Además, se 

estableció como factor predominante el agresivo con (54,96), por el contrario, otros 

estudiantes mencionan que su actitud es prosocial con (51,05), es decir, ellos promueven un 

entorno cálido y solidario con sus agresores. Finalmente, se identificó, que, según el sexo, 

los hombres guardan rencor, mientras que las mujeres perdonan con más facilidad, por otro 

lado, según la religión se destaca la explicación y el perdón, tomando en consideración que 

la explicación y el perdón es mayor en católicos que en aquellos que son de otras religiones 

o no profesan ninguna, por último, según la carrera se evidenció que el rencor y la hostilidad 

es mayor en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías 

que en las demás facultades.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

Las personas se encuentran expuestas a enfrentar situaciones difíciles, en las cuales 

pueden ser agraviados. Existen personas que solo con las actitudes proporcionan sufrimiento, 

incluso sin desearlo, esto se debe a la condición humana caracterizada por ser frágil, limitada 

y débil.  

Las relaciones entre las personas con frecuencia se ven alteradas, lesionadas hasta el 

punto de su ruptura, debido a transgresiones al código moral que las regulan. Cuando uno de 

los miembros de una relación es dañado o siente que lo ha sido, se emerge en él emociones 

negativas de variada intensidad, que a veces culminan en actos de venganza o en el 

establecimiento de un sentimiento permanente de rencor y resentimiento (Hess et al., 2016). 

Del mismo modo, a la experiencia de haber sido dañado íntimamente y de sentir 

herida su dignidad, de ser víctima de una injusticia, sin llegar a las respuestas agresivas antes 

mencionadas, generalmente la acompañan reclamos de reparación y de justicia. Otros optan 

por negar la ofensa o someterse al ofensor (Orbes Chimbo, 2020). 

El acto de agravio altera a sus dos protagonistas, víctima y victimario. A veces los 

encierra en sí mismos y los ata al resentimiento o deseo de venganza (ofendido) y al 

sentimiento de culpa (ofensor). Otras veces la víctima se convierte en victimario e inicia una 

secuencia incontenible de agresiones mutuas. 

Es por esta razón que; el acto de perdonar permite restaurar la armonía social y las 

relaciones interpersonales, disminuye el grado de fricción y conflicto social, y es un medio 

de control social, en el sentido del mantenimiento de relaciones pacíficas. El perdón suscita 

y promueve sentimientos de amor verdadero. Los sujetos asumen la responsabilidad de 

cuidar realmente a cada persona. Por eso, un acto dañino por parte de alguien no altera su 

sentimiento de amor (Villacrés Godoy, 2022). 

La presente investigación evaluará las actitudes que pueden generan los estudiantes 

ante las situaciones de agravio: a) respuestas pasivas: sometimiento y negación; b) respuestas 

agresivas: reacción hostil, resentimiento y venganza, y c) conductas prosociales: reclamo de 

explicación y perdón o búsqueda de reconciliación. 

 

 



 

 

16 

 

1.1 Antecedentes 

En el estudio titulado Actitudes ante situaciones de agravio estudio comparativo entre 

oficiales de fuerzas de seguridad y estudiantes universitarios, por (Rodríguez Espínola & 

Moreno, 2017) presenta un estudio comparativo entre personal de fuerzas de seguridad de la 

Argentina y estudiantes universitarios de Psicología y Abogacía acerca de las actitudes ante 

situaciones de agravio. La muestra comprendió a 476 sujetos. Se realizaron análisis 

multivariados de varianza y se observó que los oficiales de Policía obtuvieron medias 

inferiores en las actitudes agresivas (p = 0.0001) y prosociales (p = 0.0001) y un promedio 

mayor en la dimensión pasividad (p = 0.0001). Por otra parte, el incremento en cuanto a las 

actitudes pasivas y la menor puntuación en las actitudes agresivas en los oficiales, se pueden 

atribuir al fuerte énfasis en la obediencia y el control de la agresividad que la Institución 

promueve actualmente y que está presente en la formación. 

El estudio titulado Percepción de clima social familiar y actitudes ante situaciones de 

agravio en la adolescencia tardía, por (Rubilar, 2019) indica que el propósito del  trabajo fue 

evaluar la posible incidencia que ejerce la percepción del clima social familiar sobre las 

actitudes ante situaciones de agravio en otros ámbitos. Con este fin, fueron estudiados a 

través de un diseño de investigación ex post facto, 140 sujetos de ambos sexos de 18 a 24 

años. Los instrumentos empleados fueron la adaptación de la Escala de Clima Social 

Familiar (FES) de Fernández Ballesteros (1995), el Cuestionario de Actitudes ante 

Situaciones de Agravio (Moreno & Pereyra, 2000) y un cuestionario demográfico para 

recabar variables como edad, sexo y estado civil, entre otras. Los datos fueron analizados 

con Análisis de Variancia Múltiple (MANOVA). Los resultados del estudio indican que se 

encontraron diferencias significativas con respecto a las actitudes Venganza y Perdón entre 

los grupos que presentaron diferente clima familiar. Los que percibieron un clima menos 

favorable mostraron más predisposición a la Venganza y menos tendencia al Perdón ante la 

ofensa, en los ámbitos de trabajo, amistad, padres y Dios. Las actitudes ante el agravio más 

agresivas se vieron afectadas por la percepción negativa del clima familiar. Las actitudes 

prosociales se relacionaron con un ambiente más favorable. Los resultados obtenidos 

parecen estar de acuerdo con el modelo complementario, que plantea que las relaciones 

familiares proporcionan un aprendizaje de valores y habilidades básicas para la interacción 

con los demás en otros ámbitos. 
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En el estudio titulado Actitudes ante situaciones de agravio en la adultez media y la 

vejez, por (Hess et al., 2016), tiene como objetivo principal realizar una comparación de las 

actitudes ante situaciones de agravio según el sexo y la edad. Se conformó un grupo de 

adultez media (entre 30 y 50 años) y otro de vejez (entre 65 y 75 años). La muestra está 

compuesta por 389 sujetos de Entre Ríos, Argentina; 47.4% varones y 52.6% mujeres, con 

una media de edad de 54.81 (DS=14.46). No se encontraron diferencias significativas según 

el sexo de los sujetos, ni en la interacción entre sexo y edad. Sí se encontraron diferencias 

significativas en la edad, se obtuvo un F de Hotelling (3, 364) = 14.79 p= .000; eta2= .11. El 

grupo perteneciente a la vejez obtuvo mayores puntajes en las respuestas pasivas de 

sometimiento y negación ante situaciones de agravio. Se discuten los resultados a la luz de 

la teoría del desapego o desvinculación. 

1.2 Planteamiento del problema 

En la actualidad, se ha ido generando una gran preocupación por conceptos como 

agresión, violencia, sometimiento y acoso, que van notándose con mayor frecuencia, puesto 

que hace años atrás estos temas no se manifestaban. No obstante, no todas las personas 

logran relacionarse con los demás de manera exitosa, ya que interactúan distintos factores 

como el carácter, el temperamento y la personalidad, los cuales se verán influenciados por 

el ambiente, contexto económico, cultura, creencias entre otros. En dichas interacciones 

sociales es donde pueden surgir conflictos de ideas, pensamientos, emociones o de 

conductas; muchos de estos conflictos pueden incluso llegar a romper la relación entre ellos.  

Según, Gómez (2017) menciona que este tipo de situaciones ya han sido estudiadas 

y tratadas desde varios años atrás, internacionalmente se han creado investigaciones que 

incentiven el respeto y cuidado entre alumnos de varias instituciones educativas ubicadas en 

Estados Unidos, España, Tailandia, Japón, Perú y Brasil, entre otras. Puesto que los 

problemas ante situaciones de agravio mundialmente se generan en instituciones educativas 

donde los estudiantes pueden reaccionar con actitudes pasivas (sometimiento y negación), 

agresivas (venganza, rencor y reacciones hostiles) y prosociales (pedido de explicación y 

perdón), siendo un antecedente para indicar que este tipo de situaciones han sido causantes 

de daño físico y psicológico entre las personas que se encuentran dentro de ese medio en el 

que se desarrollan. 

Los resultados obtenidos en varias investigaciones arrojan que la violencia 

universitaria ha ido aumentando, especialmente entre alumnos y hacia el docente, estos 
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conductas son alarmantes porque desafían la autoridad como la integridad física de las 

personas implicadas (Cantero López et al., 2017; Rodríguez Espínola & Moreno, 2017). 

En el Ecuador, las actitudes de agravio son de actualidad y se encuentra signado por 

la violencia y escasez de valores como respeto, empatía y solidaridad. Por lo general, se 

observa que en las universidades los actos criminales y la violencia no solo se generan en 

las aulas de clases sino fuera de ella, por personas que hacen daño y causan daño y pueden 

generar diversos tipos de actitudes ante estas situaciones.  

Es sabido que cuando una persona se encuentra bajo presión, producto de infinidad 

de variables, suele responder con menor tolerancia y mayor irritabilidad frente a las 

exigencias o agravios de los demás. En el caso de la relación docente alumno o entre 

compañeros, reacciones inadecuadas frente a provocaciones, pueden aumentar el nivel de 

tensión en ambas partes implicadas, haciendo más importante el agravio y más hostil la 

respuesta. Se instala entonces un círculo vicioso de desórdenes y reacciones, en lugar de una 

interacción satisfactoria para todos (Duque, 2017).  

En la ciudad de Riobamba se pretende determinar las actitudes en situaciones de 

agravio que presentan los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, ya que no 

se ha realizado investigaciones respecto a este tema, de modo que, se pretende identificar las 

realidades psicológicas y sociales que engendra la violencia y las conductas agresivas y así 

diseñar una estrategia en el camino de superarlas.  

Una institución de educación superior que avala actitudes de agravio y que tolera la 

violencia hacia alguna persona, entorpece significativamente los procesos de colaboración, 

transformación y cambio que resultan positivos para la sociedad (Silva Mendoza, 2018). 

Por otra parte, se puede observar que todas las personas están expuestas a recibir 

algún agravio en cualquier ámbito, en consecuencia, de ello, van a reaccionar de diferente 

manera y esto depende de varios factores, el sexo, la religión que profesan, la afinidad a la 

que carrera que siguen, entre otros.   

Por tanto, la investigación pretende Determinar las actitudes ante situaciones de 

agravio en los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Justificación 
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La presente investigación es de gran relevancia debido a que no existen estudios 

preliminares sobre actitudes ante situaciones de agravio, en la Universidad Nacional de 

Chimborazo contribuyendo a profundizar estos temas y brindar información precisa a la 

población sobre las actitudes ante situaciones de agravio.  

Con el pasar del tiempo se ha podido observar el crecimiento de la violencia por 

medio de actitudes y el comportamiento en estudiantes dentro y fuera del aula de clases, que 

por lo general ahora los definen como normales, entre este tipo de situaciones tenemos la 

generación de insultos, otorgar apodos, reírse de los demás, conductas impulsivas y 

desafiantes con el agresor. 

Por lo tanto es importante el análisis del clima socio familia y las actitudes de agravio, 

que es relacionar las emociones y comportamientos patológicos como la hostilidad, rencor, 

venganza y demás actitudes negativas (Rodríguez et al., 2019). 

Por consiguiente, con el estudio se brindará información valedera sobre este tema 

que es muy importante, evaluando y obteniendo un diagnóstico sobre las relaciones 

psicológicas entre estudiantes universitarios, permitiendo conocer los vínculos 

interpersonales agresivos, con lo que se pretende mejorar la calidad de las relaciones con las 

personas que los rodean y el medio en el que se desenvuelven. 

La investigación al obtener datos relevantes contribuirá a la generación de estrategias 

para evitar este tipo de conflictos, programas de prevención que podrían ser desarrollados 

por la universidad, con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales e incentivando 

a comportamientos prosociales ante ofensas, permitiendo la explicación de varios conflictos, 

favoreciendo a mejorar la personalidad de los estudiantes de séptimo y octavo semestre de 

varias facultades de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Este estudió tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se realizará encuestas aplicando 

el cuestionario CASA a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de todas las facultades 

de la Universidad, además se analizará los datos obtenidos por medio de la tabulación, con 

un diseño no experimental, porque que no tendrá manipulación de variables, debido a que 

será estudiada y observada directamente de la realidad. 
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Con el estudio del poder predictivo de la personalidad de los estudiantes sobre las 

actitudes ante situaciones de agravio, permitirá su potenciación en el medio social con las 

actitudes y conductas prosociales, para una mejor convivencia entre cada estudiante. 

 

1.3 Objetivos de investigación 

1.3.1 General 

 Determinar las actitudes ante situaciones de agravio en los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

1.3.2 Específicos 

 Identificar el ámbito donde es frecuente que los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo afronten situaciones de agravio.   

 Establecer los factores predominantes ante situaciones de agravio de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Identificar las actitudes ante situaciones de agravio que destacan de acuerdo al sexo, 

religión o carrera de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1 Actitudes ante situaciones de agravio 

2.1.1 Noción de actitud 

Quiles Marichal y Betancort (como se citó en Condori Llasa y Zapana Cahuana, 

2018) plantean que la actitud “es la reacción evolutiva que puede ser favorable o 

desfavorable dirigida a algo o alguien, por medio de manifestaciones hacia creencias, 

conductas o diferentes tipos de sentimientos”. (p. 9)  

Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en 

diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada individuo 

(Rodríguez Espínola & Moreno, 2017). 

Con respecto, a la noción de la actitud se menciona que es un procedimiento que 

conduce a un comportamiento en particular, para realizar una intención o propósito 

(Echeverría, 2021).   

2.1.2 Conceptos de Agresividad, Violencia y Destructividad 

 Agresividad 

La agresión es la disposición y la energía, que conjuntamente como impulso innato 

del ser humano se expresa en las diversas formas individuales y colectivas, promoviendo su 

identidad. Ellas son aprendidas de la sociedad por la educación y modificadas con la 

experiencia. La agresividad puede o no ser lesiva para el otro (Domínguez, 2017). 

El comportamiento agresivo está conectado con la falta de control emocional, existe 

una estrecha conexión entre agresividad e inestabilidad emocional, de modo que ambas 

variables llegan a reforzarse mutuamente y son inductoras de vulnerabilidad personal y 

social (Tur-Porcar et al., 2021).  

 Violencia 

La violencia es la manifestación abierta, desenmascarada, brutal de la agresión. El 

ser humano es agresivo por naturaleza. Sólo adquiere violencia gracias al proceso de 

represión de la agresión sana y al aprendizaje de conductas violentas (Gómez, 2017; Mori, 

2018) 
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Pereira (como se citó en Ávila Navarrete et al., 2021) menciona que “la violencia es 

una conducta que lleva al daño físico (golpes, impulsos, arrojar objetos), verbal (insultos o 

amenazas), no verbal (malos gestos), que son dirigidos a las personas de su entorno”. (p. 4) 

 Destructividad 

“La destructividad intensa de ciertos sujetos se relaciona con las experiencias 

dolorosas de falta de amor y trato cruel que hayan recibido en su infancia” (Pólux, 2016). 

El humano tiene la capacidad de destruir a todo lo que se expone y se siente 

amenazado generando pérdidas irremediables, por tanto en el ser existen espacios que dejan 

de ser humanos, en donde el cuidado de la vida propia es destruir lo que está al alcance o en 

su entorno sin la capacidad de empatía (Gutiérrez, 2022). 

2.1.3 La teoría de la destructividad de Erich Fromm 

Según, Fromm (como se citó en De la Fuente, 2022) plantea que “La destructividad 

puede ser espontánea y ligada al carácter, la primera son los estallidos de impulsos 

destructores inactivos (no necesariamente reprimidos), a diferencia de la permanente, si bien 

no siempre manifiesta, pero presencia de rasgos destructivos en el carácter” (p. 273). 

Fromm intenta abrir debate sobre la naturaleza de la destructividad o agresión 

destructiva de la humanidad, dividido entre instintivitas y conductistas, desde un enfoque 

novedoso a la discusión: el psicoanálisis. Pero apoyado en los descubrimientos recientes de 

la neurofisiología, la prehistoria, la antropología y la psicología del animal (De la Fuente, 

2022). 

Fromm avanza entre ambas corrientes, que se disputan el origen de la destructividad 

en un debate entre instinto animal o condiciones sociales, proponiendo dos tipos de 

agresividad presentes en las personas: la agresividad benigna; como una agresividad 

defensiva integrada en el cerebro humano que tiene como misión la defensa frente a las 

amenazas vitales, y la agresividad maligna; ósea la crueldad y la destructividad, específica 

de la especie humana y  que se halla virtualmente ausente en la mayoría de los mamíferos, 

no está programada filogenéticamente y no es biológicamente adaptativa, no tiene ninguna 

finalidad y su satisfacción es placentera ( García como se citó en Costa Sánchez, 2018). 
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Partiendo de esta posición teórica, Fromm estudia tanto las condiciones que provocan 

la agresión defensiva como las que son causa de la destructividad genuina y las diferentes 

estructuras en las que se expresa en el carácter. Así, el autor trata de demostrar que el carácter 

es la segunda naturaleza o índole segunda del hombre que remplaza a sus instintos poco 

desarrollados. Y que las pasiones humanas (como el anhelo de amor, ternura y libertad, así 

como el placer de destruir, el sadismo, el masoquismo, el ansia de poder y poseer) son 

respuestas a las “necesidades existenciales”, radicadas a su vez en las condiciones mismas 

de la existencia humana ( Fromm, como se citó en Alccalaico Mamani & Lázaro Matallana, 

2017). 

Esta obra es en sí misma un análisis de la violencia en distintas dimensiones, ya que 

estudia la construcción social y cultural y la naturaleza de múltiples formas en las que el 

hombre destruye y se destruye, logrando una exposición global e histórica de la violencia 

destructiva de la humanidad. En particular, se encuentra un análisis de la violencia histórica, 

cuando el autor refuerza su argumentación sobre las distintas estructuras de carácter 

agresivo, a través de psico biografías (técnica de exposición) de personajes históricos 

(sujetos ejecutores de la violencia) (De la Fuente, 2022).  

A causa de la íntima relación entre sadismo y masoquismo es más correcto hablar de 

carácter sadomasoquista, aunque en una persona determinada predomine el uno o el otro 

aspecto. El carácter sadomasoquista ha sido denominado también “autoritario”, traduciendo 

el aspecto psicológico de su estructura de carácter a términos de actitud política. Este 

concepto halla su justificación en el hecho de que las personas cuya actitud política suele 

calificarse autoritaria (activa y pasiva) por lo general presentan (en nuestra sociedad) los 

rasgos de carácter sadomasoquista: dominio sobre los que están abajo y sumisión para con 

los de arriba (Cuadra-Martínez et al., 2020). 

2.1.4 Comportamiento Prosocial 

La prosocialidad es cualquier conducta intencional que tiene consecuencias positivas 

en la sociedad o que conlleva algún tipo de beneficio hacia otros. Este comportamiento puede 

manifestarse de muchas maneras, entre las cuales se incluyen la cooperación, la solidaridad 

y las conductas específicas de ayuda. Además, comprende aquellas conductas intencionales 

que se realizan para el beneficio de otras personas. Entre las variables que tienen una 

incidencia en la decisión de ayudar, se incluyen los patrones atribucionales: interpretaciones 
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que se realizan sobre las causas de un determinado acontecimiento (Balabanian & Lemos, 

2020). 

Se ha observado que la prosocialidad provee múltiples beneficios en las personas, 

tanto para el receptor de la conducta como para quien la realiza. Las consecuencias positivas 

que conlleva la realización de actos prosociales generan un impacto en la sociedad al 

favorecer las relaciones interpersonales y promover un entorno cálido y solidario (Carranza 

& Baca, 2020). 

2.2 Respuesta ante la ofensa 

2.2.1 Respuestas Pasivas 

La agresión pasiva es uno de esos mecanismos de defensa, que se ejercen de manera 

indirecta, enmascarada y sin asertividad, también de manera sutil; donde quien se defiende 

emocionalmente hace evidente una sumisión hacia los otros; pero en realidad, enmascara 

resistencia, resentimiento, hostilidad, emociones que están ocultas en su interior. Es decir 

usar una máscara de sometimiento, buena voluntad, acuerdo pero en el trasfondo la persona 

que ejerce la agresividad se encuentra iracunda, molesta, en desacuerdo (Vázquez et al., 

2018). 

2.2.2 Sometimiento 

El sometimiento tiene características de conformidad pasiva y la tendencia a evadir 

el conflicto. Los que prefieren elegir esa actitud tienen poca confianza en sí mismos e 

intentan alcanzar una impresión de estabilidad mediante la simple aprobación de normas 

asignadas por autoridades significativas. En sí, el sometimiento es una renuncia al carácter 

responsable de la presencia humana y a las funciones de la conciencia moral (Ramírez, 

2019). 

Además, se puede mencionar que es una acción y efecto de someter a unos 

insurrectos, subordinando la decisión o juicio propios de la otra persona, actuar según la 

voluntad de otro. El hacer lo que decide el ofensor, por lo general mediante justificaciones 

humillantes (De Vivanco, 2020). 
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2.2.3 Negación 

En el contexto de las relaciones interpersonales, se da como una respuesta consistente 

en excluir del campo de la conciencia el objeto perturbador y la negación cierra la mente a 

todo aquello que se presenta como amenazante (Díaz-Victoria, 2020).  

Los procesos de negación se activan cuando no hay una alternativa constructiva 

frente al daño o la amenaza y tiene por finalidad aliviar el grado de trastorno producido por 

la situación, sin alterar el funcionamiento del individuo ni producir daño adicional 

(ContentEngine, 2019).  

A diferencia del sometimiento, que apunta a un control interno del impulso agresivo, 

la negación intenta controlar los estímulos externos que amenazan activar la agresividad y 

destruir el equilibrio personal (Klein, 2018). 

2.3 Respuestas agresivas 

2.3.1 La reacción hostil 

El concepto de hostilidad suele ser utilizado de forma intercambiable con el de cólera.  

Esta actitud se asocia a una amplia variedad de fenómenos emocionales como la irritabilidad, 

el enfado, la rabia, el enojo, la ira, el disgusto y el cinismo, entre otros. Se pueden distinguir 

en la hostilidad tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el conductual (Zaid, 2020). 

El Cognitivo consiste en las creencias negativas acerca de otras personas. Los sujetos 

hostiles suelen atribuir a otros él no ser confiables o poseer conductas inmorales, lo cual 

facilita juzgarlos como amenazantes y enemigos (Moscoso, 2018). 

El afectivo es el contenido nuclear de la hostilidad, que comprende las emociones 

negativas, en sus diversos grados. Las investigaciones han mostrado que cuando estas 

manifestaciones perduran en el tiempo, se convierten en factores patogénicos de muchas 

enfermedades, en particular de las cardiovasculares (Lozano Ramírez et al., 2018). 

Según Lozano Ramírez y otros autores (2018) en la hostilidad se puede distinguir el 

componente cognitivo, afectivo y conductual: 

 El componente cognitivo consiste en las creencias negativas acerca de otras 

personas. Los sujetos hostiles suelen atribuir a otros él no ser confiables o poseer 
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conductas inmorales, lo cual facilita juzgarlos como amenazantes y enemigos. Por 

eso se define la hostilidad como reacciones emocionales primarias producto de la 

evaluación cognitiva de amenaza.  

 El componente afectivo es el contenido nuclear de la hostilidad que comprende las 

emociones negativas, en sus diversos grados. Las investigaciones han mostrado que 

cuando estas manifestaciones perduran en el tiempo se convierten en factores 

patogénicos de muchas enfermedades, en particular de las cardiovasculares.  

 El Componente conductual Comprende las diversas modalidades fiscas y verbales 

de agresión. Este aspecto ha sido uno de los más estudiados debido a las 

consecuencias sociales que provoca (violencia, delincuencia, conductas punitivas). 

 La persona con características hostiles puede presentar un estilo de atribución hostil 

externa al interpretar los actos de los demás como acciones con intencionalidad 

agresiva (Contini et al., 2019). 

2.3.2 El resentimiento 

El resentido consiste en sentirse dolido y no querer o no poder olvidar. La persona se 

desvive imaginando de qué forma puede dañar al otro, sin embargo, las injurias y los 

contraataques planeados, el desahogo “rumiado”, suelen quedar en el plano mental sin 

realizarse (en esto se diferencia con el vengativo). Este deseo agresivo que no llega a 

concretarse aprisiona al individuo en el recuerdo de lo sucedido, dejándolo fijado en el 

pasado (Karzulovic, 2018; Nussbaum, 2018). 

El resentimiento genera la fijación de una identidad amenazadora que lleva a la 

estigmatización de un otro, a la vez como una forma de rechazo y el vínculo del 

resentimiento con la temporalidad, en particular con un tipo de memoria, produce una 

incapacidad para asumirla fácilmente, además, sería considerado como resultante de 

humillaciones múltiples, ante las cuales las rebeliones sofocadas acumulan sus “ajustes de 

cuenta”, tras la esperanza de precipitarse finalmente en actos de venganza.  

 (Quintana, 2019).  

El resentimiento es un odio atenuado e inhibido que se constituye en un escollo en 

las relaciones interpersonales, impidiendo el despliegue de los vínculos amorosos y 

creativos, por otro lado, estos sentimientos de agravio necesitan trasmitirse a otra persona 



 

 

27 

 

que puedan escucharlo, reconocerlo o apoyarlo gestando, en ese modo, un espacio social de 

aliados y enemigos que amplifican el malestar (Ormeño, 2018).  

Por este motivo estos sentimientos menoscaban las redes de solidaridad y la sana 

convivencia. Así pues rencor o resentimiento vendría a guardar interiormente sentimientos 

de enojo y odio que predisponen a la enemistad o el ensañamiento con el ofensor (Ormeño, 

2018). 

2.3.3 La venganza 

Según, Ugarte (como se citó en Cernadas, 2021)), se trata de una conducta 

premeditada de búsqueda intencional del desquite por medio de un castigo similar o superior 

al padecido. El sentimiento de rencor impulsa a la revancha y se busca un ajuste de cuentas, 

no dejando las cosas tal y como han quedado. El razonamiento se formula así: me has hecho 

mucho daño con tu manera de actuar y lo pagarás antes o después, sea como sea (párr. 11). 

La venganza de aquellos a quienes les maltrataban o les exigían hablar menos la 

venganza son el resentimiento y la humillación. A diferencia de la reacción hostil, supone 

un control de la agresividad y una búsqueda de la satisfacción en el momento adecuado, con 

el propósito de causar el mayor perjuicio posible. También a diferencia del resentimiento, al 

tratar de realizar su objetivo, suele disimular su malestar hasta la consumación del daño 

(Esquefa, 2018). 

Fromm atribuye a las personas neuróticas mayores deseos de venganza que las 

personas maduras y productivas. En el caso de mayor gravedad patológica la venganza puede 

llegar a convertirse en el fin predominante de la vida, ya que al no vengarse queda amenazada 

la estimación de sí mismo y especialmente el sentido del yo y la identidad (Lefranc, 2017). 

2.4 Respuestas prosociales 

2.4.1 Búsqueda de explicación 

Es la actitud que lleva a clarificar la discordia afrontando la cuestión, centrándose en 

el problema en lugar de en la emoción. El reclamo o búsqueda de explicación implica 

demandar al ofensor justificaciones y motivos que den cuenta de su proceder, exigiendo 

recuperar o reparar, total o parcialmente, el daño ocasionado, como condición necesaria para 

reparar el vínculo. Está muy vinculado al concepto psicológico de asertividad (Porta, 2020). 
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2.4.2 Reconciliación 

Rubilar (2019) ha definido el perdón como: “la capacidad que un individuo posee 

para sobrellevar una injusticia y reestablecer una relación de amor con los otros” (p. 24).  

La reconciliación se trata de un acto que suscita y promueve sentimientos de afecto, 

cerrando las puertas a las acciones de venganza y permitiendo la posibilidad de la 

reconciliación, en el que se promueve el perdón, la indulgencia y la tolerancia, la 

benevolencia y la abnegación, la actitud de grandeza de pedir o conceder la disculpa. Todo 

esto suele ser, la mayor parte de las veces, condición indispensable para hacer posible la 

reconciliación, lo que convierte el perdón en el camino de acceso privilegiado para reanudar 

la comunicación y el intercambio satisfactorio (Fernández et al., 2016).  

En forma específica, la palabra “reconciliación” se traduce como “la acción de 

restituir relaciones quebrantadas”. Consiste en restablecer la amistad o las buenas relaciones, 

eliminar el desacuerdo y recuperar el entendimiento y la armonía (Pereyra & Moreno, 2020). 

Perdonar al ser un acto de generosidad, y la forma concreta de hacerlo, depende de 

la percepción de la ofensa, de la historia anterior, del sistema de valores y de la concepción 

de la vida de la víctima, así como de la actitud del ofensor. Hay razones morales o de familia 

que puede facilitar la concesión del perdón (Pereyra & Moreno, 2020). 

2.5 Situaciones y ámbitos 

2.5.1 Ámbito Laboral 

El ámbito laboral consiste en la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera 

sistemática por uno o varios individuos contra otro, que es así arrastrado a una posición de 

indefensión y desvalimiento, y activamente mantenido a ella. Estas actividades tienen lugar 

de manera frecuente (como criterio estadístico, por lo me nos una vez a la semana) y durante 

largo tiempo (por lo menos seis meses). A causa de la elevada frecuencia y duración de la 

conducta hostil, este maltrato acaba por resultar en considerable miseria mental, 

psicosomática y social (Olmedo & González, 2016). 
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2.5.2 Ámbito de la amistad 

La amistad es la afinidad y el trato cordial entre personas. Los amigos son personas 

de confianza, personas en quien confiamos nuestros secretos y nuestras aficiones. La 

autenticidad, es decir, tiene que expresar claramente el modo de sentir sin máscaras ni 

reservas. La cordialidad, que consiste en una aceptación y consideración incondicionales, 

sin pretender que los demás hagan lo que uno quiere. La empatía que es la capacidad para 

comprender lo que la otra persona siente. La disposición de apertura hacia el otro, de 

compartir de puertas para afuera. Las personas que más se abren suelen tener más amigos 

(Morales, 2018). 

2.5.3 Ámbito paternofilial 

Es la variante de la violencia intrafamiliar. Mientras que la violencia intrafamiliar 

puede ser ejercida por cualquiera de los integrantes de un núcleo familiar hacia otro, la 

violencia paterno-filial es aquella a través de la cual un hijo exhibe conductas de maltrato 

contra sus progenitores, de forma consciente e intencionada, a lo largo de un tiempo y en 

repetidas ocasiones que viene a causar daño y sufrimiento en los mismos (aunque este daño 

no llegue a producirse y el menor no consiga lo que pretende, no puede negarse la existencia 

del mismo) (Balado, 2019; Echeverría, 2021). 

2.5.4 Ámbito de pareja 

Es la dinámica subjetiva y por lo tanto, también afectiva, que engloba a la vida de 

una pareja, una relación estable y deseada tiene efectos muy positivos en el bienestar 

personal, así como una relación inestable y deteriorada interfiere enormemente en la 

dinámica familiar y en la salud mental de quienes la sufren (Auné et al., 2017).  

La violencia machista es un problema estructural profundamente arraigado en el 

modelo patriarcal que determina las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

Esta violencia es perpetuada por expectativas sociales y culturales sobre los roles de género 

(Mérida, 2019). 

La violencia de género se presenta en el ámbito de la pareja, generando problemas 

entre las cuales se pueden mencionar a la violencia física, la violencia psicológica y la 

violencia sexual. La violencia física sería aquella en la que se emplea la fuerza física sobre 



 

 

30 

 

la pareja mujer para imponerse sobre ella o imponerle un castigo por una conducta 

determinada (Chanjan, 2018).  

La violencia psicológica, mucho más sutil y de difícil apreciación, se caracteriza por 

la presencia de intimidaciones o amenazas, por el recurso a humillaciones graves que 

contribuyen a socavar la autoestima de la mujer, por la imposición del aislamiento social, 

por el sometimiento a restricciones económicas graves, por el acoso, la desvalorización 

como persona, etc (Morales, 2018).  

Por su parte, la violencia sexual se refiere a la utilización de la fuerza, de la 

intimidación o de cualquier forma de coacción para llevar a cabo una conducta sexual no 

deseada por la pareja (Chanjan, 2018). 

2.5.5 Ámbito de lo transcendente 

La trascendencia es movimiento, flexibilidad y apertura psicológica. Es también 

elevarse más allá de lo ordinario para conectar con un conocimiento más amplio, libre de 

convencionalismos, miedos e inseguridades personales (García et al., 2020). 

Comprende relaciones de características singulares que lo diferencian de los 

anteriores ámbitos, dado que el vínculo ya no es horizontal sino vertical. Depende de las 

creencias y valores, tiene una significación personalizada en Dios. La concepción que el 

sujeto tenga de lo trascendente varía, desde un Dios personal a algo impersonal, que puede 

estar asociado a la idea de algo superior, una fuerza, un destino o los designios de la vida 

misma (Bennasar-García, 2020). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El método cuantitativo analiza los datos obtenidos por medio de la tabulación, en el 

proceso de la obtención de información al aplicar cuestionarios a los estudiantes de séptimo 

y octavo de varias facultades de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, representa cada una de las etapas 

de un proceso de investigación en el que se usan medios estadísticos para representarlas. Se 

ancla a los objetivos para poder dar cumplimiento a los mismo por medio del desarrollo de 

la investigación.(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 4) 

3.2 Diseño de la investigación 

La investigación según la manipulación de la variable será de tipo no experimental 

siendo “aquella investigación que se realiza sin manipular variables; consiste en observar el 

fenómeno tal como se presenta en su contexto natural”. (Tamayo, 2015, p. 26) 

El presente estudio es de diseño no experimental, ya que no tendrá manipulación de 

variables, debido a que será estudiada y observada directamente de la realidad. 

3.3 Tipos de investigación 

3.3.1 Por los objetivos  

3.3.1.1 Básica  

La investigación contempló generar un mayor conocimiento sobre las situaciones de 

agravio que se generan en la realidad de los estudiantes universitarios, teniendo la finalidad 

de contribuir a mejorar este tipo de situaciones institucionalmente y en la sociedad. El 

estudio es importante porque permitió generar un mayor conocimiento y concientización 

sobre este tema que tiene una gran relevancia, tratando de generar soluciones a esta 

problemática. 

3.3.1.2 Por el lugar  

Por el lugar, la investigación es de campo. 
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3.3.1.2.1 De campo   

La presente investigación se realizó en la Universidad Nacional de Chimborazo con 

los estudiantes de diferentes carreras y facultades, investigando y poniendo en práctica el 

conocimiento generado. 

3.3.2 Por el tiempo  

3.3.2.1 Transversal o Transaccional 

La investigación es de tipo transversal, porque los instrumentos se aplicaron una sola 

vez y en un tiempo determinado. 

¨La investigación transversal recolecta los datos en un solo momento dado de la 

investigación, por medio de la descripción de variables para su respectivo análisis e 

incidencia que se represente¨. (Tamayo, 2015, p. 27)  

3.4 Nivel o alcance de la investigación  

El alcance de la investigación que se realizó tiene un propósito central que depende 

del tema o problema y del objetivo que se va a lograr, el alcance del estudio será: 

3.4.1 Descriptiva 

La investigación descriptiva es aquella que se centra en las características particulares 

de la población o del fenómeno estudiado. Teniendo en cuenta que su objetivo principal es 

la descripción, este tipo de investigación se centra en abordar todas las características 

relevantes que permitan describir a plenitud la situación estudiada. 

3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población  

La población de estudio fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo. 

Tabla 1 
Población de estudio 

 

 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo 

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

EXTRACTO NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes 8377 100% 

Total 8377 100% 
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3.5.2 Muestra  

El muestreo es de tipo no probabilística puesto que fue definido intencionalmente, el 

estudio se aplicó a los estudiantes de séptimo y octavo semestre de 13 carreras pertenecientes 

a 4 facultades de la Universidad Nacional de Chimborazo, de forma que no es necesario 

determinar ningún cálculo muestral. 

 

Tabla 2 
Muestra 

 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo 

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La técnica e instrumento que se utilizó en la presente investigación son los siguientes: 

EXTRACTO NÚMERO PORCENTAJE 

Estudiantes Facultad 

de Salud  

130 25% 

Estudiantes Facultad 

de Ingeniería  

160 25% 

Estudiantes Facultad 

de Ciencias políticas y 

Administrativas  

157 25% 

Estudiantes Facultad 

de Ciencias de la 

Educación, Humanas 

y Tecnologías 

70 25% 

Total 517 100% 
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3.6.1 Técnicas  

3.6.1.1 Encuesta  

En el desarrollo de la presente investigación se empleará la técnica de tipo 

cuestionario, el cual consiste en un grupo de interrogaciones relacionadas con las variables 

a evaluar para la recogida de datos. 

A continuación, se detalla la técnica psicométrica que se aplicó en la investigación, 

para la obtención de los resultados sobre las actitudes ante situaciones de agravio en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Tabla 3 
Técnicas de Investigación 

Variable  Técnica Instrumento Descripción  

Actitudes ante 

situaciones de 

agravio  

Psicométrica  

Este cuestionario 

nos ayudará a medir 

las emociones y 

conductas que 

configuran 

respuestas ante 

alguna situación de 

agravio en diferentes 

ámbitos de nuestra 

vida. 

Cuestionario 

actitudes ante 

situaciones de 

agravio (CASA) 

La prueba consiste 

en diez relatos de 

situaciones de 

ofensa, 

perteneciente a 

cinco ámbitos 

diferentes. Cada 

relato contiene siete 

ítems, referidos a 

cada una de las 

escalas previstas. El 

estudiante debe 

identificarse con la 

víctima del relato y 

responder cada 

alternativa, 

graduadas en cuatro 

opciones. 

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 
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3.7 Técnicas para procesamiento de interpretación de datos  

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

“Las técnicas de recolección de datos son distintas formas o maneras de obtener la 

información, como la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o 

cuestionario), el análisis documental, análisis de contenidos, etc.”  

La investigación aplicó técnicas con su respectivo instrumento aplicativo, para la 

obtención de datos, haciendo uso de procesos estadísticos como tablas con su respectivo 

gráfico para una mejor comprensión, generando así los respectivos resultados. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1 Estado Civil 

Tabla 4 
Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 491 95,0 95,0 95,0 

Casado 15 2,9 2,9 97,9 

Unión libre 8 1,5 1,5 99,4 

Divorciado 3 ,6 ,6 100,0 

Total 517 100,0 100,0  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Gráfico 1 
Estado Civil 

 
Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Como se puede observar en el gráfico el 95% de los encuestados son solteros, el 2,9% 

casado, el 1,5% está en unión libre y el 0,6% divorciado. Dando como resultado que la 

mayoría de los estudiantes son solteros.  
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4.2 Religión 

Tabla 5 
Religión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Católica 376 72,7 72,7 72,7 

No 

católico 

95 18,4 18,4 91,1 

Ninguna 46 8,9 8,9 100,0 

Total 517 100,0 100,0  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

 

Gráfico 2 
Religión 

 
Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

El 72,7% de los participantes son católicos, el 18,4% no es católico, pero se 

autocalifica como: cristiano, evangélico, testigo de Jehová, Santos de los Últimos Días, entre 

otros; y, el 8,9% no es de ninguna religión. 
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4.3 Práctica Religiosa 

Tabla 6 
Práctica Religiosa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Practica 170 32,9 32,9 32,9 

Ocasionalment

e 

226 43,7 43,7 76,6 

No practica 121 23,4 23,4 100,0 

Total 517 100,0 100,0  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

 

Gráfico 3 
Práctica Religiosa 

 
Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

El 43,7% de los participantes ocasionalmente práctica la religión que practica, el 

32,9% práctica la religión que profesa, y, el 23,4% no practica ninguna religión. 
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4.4 Facultad 

Tabla 7 
Facultad a la que pertenece el/la estudiante 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F. Ciencias de 

la Educación y 

Tecnologías 

65 12,6 12,6 12,6 

F. Ingeniería 108 20,9 20,9 33,5 

F. Ciencias 

Políticas y 

Administrativas 

189 36,6 36,6 70,0 

F. Ciencias de 

la Salud 

155 30,0 30,0 100,0 

Total 517 100,0 100,0  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

 

Gráfico 4 
Facultad a la que pertenece el/la estudiante 

 
Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

El 36.6% de los participantes pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y 

Administrativas, el 30% a la Facultad de Ciencias de la Salud, el 20,9% a la Facultad de 

Ingeniería, el 12,6% a la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías. 
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4.5 Sexo 

Tabla 8 
Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Varón 194 37,5 37,5 37,5 

Mujer 323 62,5 62,5 100,0 

Total 517 100,0 100,0  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

 

Gráfico 5 
Sexo 

 
Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

El 62,5% de los encuestados son mujeres y el 37,5% son varones. Como resultado 

tenemos que la mayoría de los estudiantes de la UNACH son mujeres.  
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Tabla 9 
Media de las dimensiones, ámbitos y factores 

           N° Media 

Dimensiones 

Sometimiento 517 22,08 

Negación 517 22,83 

Venganza 517 16,76 

Rencor 517 18,90 

Hostilidad 517 19,29 

Explicación 517 24,92 

Perdón 517 26,13 

  

Trabajo 517 30,25 

Amistad 517 28,56 

Padres 517 31,29 

Pareja 517 29,81 

Dios 517 31,01 

Factores 

Pasivo 517 44,91 

Agresivo 517 54,96 

Prosocial 517 51,05 

N válido (por lista) 517  

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Como se puede observar de respecto a los factores del CASA, la media general entre 

los estudiantes de la UNACH sobresale el agresivo con un puntaje promedio de 54,96. Como 

se evidencia en la tabla los estudiantes de la UNACH reaccionan de manera agresiva ante el 

sujeto que los agravió. En cuanto a los ámbitos del CASA se destacan: Dios con 31,01, los 

padres 31,29 y el trabajo con 30,25. Dando como resultado que él ámbito donde se evidencia 
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situaciones de agravio es en el Paterno-filial que involucra al componente biológico y de 

consanguinidad, es decir los padres.  Las dimensiones CASA que sobresalen son: perdón 

con un puntaje promedio de 26,13, explicación con 24,92 y negación con 22,83. Según las 

dimensiones CASA, podemos evidenciar que los estudiantes de la UNACH buscan 

respuestas prosociales ante una situación de agravio, es decir buscan el Perdón/ 

Reconciliación.  

4.6 Resultado de Actitudes ante situaciones de Agravio 

 Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según el sexo: 

 

Tabla 10 
Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según el sexo 

 Varones Mujeres Sig. 

Aproximada 

p= 
 N Media Desv. 

Desviación 

N Media Desv. 

Desviación 

Sometimiento 194 22,82 5,493 323 21,63 5,177 0,678 

Negación 194 23,31 5,473 323 22,54 5,440 0,663 

Venganza 194 17,71 6,356 323 16,20 6,071 0,268 

Rencor 194 19,49 6,010 323 18,55 5,612 0,800 

Hostilidad 194 19,73 5,973 323 19,03 5,841 0,235 

Explicación 194 24,78 5,959 323 25,00 6,177 0,523 

Perdón 194 25,81 6,219 323 26,32 6,667 0,780 

N válido (por 

lista) 

194   323    

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Como se puede observar en la tabla que antecede, existen diferencias significativas 

en todas las dimensiones del CASA, destacándose el rencor (p 0,800) seguido del perdón 

(p0,780). El primero se evidencia más en los varones que en las mujeres y el segundo en las 

mujeres. 

 Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según la religión: 
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Tabla 11 
Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según la religión 

 Católicos Otras religiones Ninguna religión Sig. 

Aproximada 

p= 

 N° Media Desv. 

Desviación 

N Media Desv. 

Desviación 

N Media Desv. 

Desviación 

Sometimiento 376 22,31 5,280 95 22,12 5,800 46 20,43 4,632 0,268 

Negación 376 22,94 5,479 95 22,98 5,845 46 21,93 4,101 0,330 

Venganza 376 16,57 6,079 95 17,19 6,909 46 17,28 5,757 0,228 

Rencor 376 18,73 5,695 95 18,97 6,340 46 20,00 4,913 0,051 

Hostilidad 376 19,16 5,839 95 19,52 6,334 46 19,72 5,349 0,098 

Explicación 376 25,03 6,043 95 24,72 6,497 46 24,22 5,561 0,651 

Perdón 376 26,47 6,543 95 25,68 6,729 46 24,50 5,370 0,575 

N válido (por 

lista) 

376   95   46    

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Como se puede observar en la tabla que antecede, existen diferencias significativas 

en todas las dimensiones del CASA, se destaca la explicación (p 0,651) y el perdón (p 0,575). 

La explicación y el perdón es mayor en católicos que en aquellos que son de otras religiones 

o no profesan ninguna. 

 

 Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según la facultad: 

 

Tabla 12 
Actitudes ante situaciones de agravio que se destacan según la facultad 

 Ciencias de la 

Educación 

Ingeniería Ciencias 

Políticas y 

Administraci

ón 

Ciencias de 

la Salud 

Sig. 

apro

xima

da 

p= 

 N M

ed

ia 

De

sv. 

De

svi

aci

ón 

N M

ed

ia 

De

sv. 

De

svi

ac

ió

n 

N M

edi

a 

De

sv. 

De

svi

ac

ió

n 

N M

ed

ia 

Des

v. 

Des

via

ció

n 
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Some

timie

nto 

6

5 

21

,6

9 

5,2

68 

1

0

8 

21

,8

7 

4,

84

4 

1

8

9 

22,

85 

5,

58

6 

1

5

5 

21

,4

4 

5,2

76 

0,82

0 

Nega

ción 

6

5 

22

,3

2 

5,5

12 

1

0

8 

22

,8

1 

5,

12

0 

1

8

9 

23,

53 

5,

64

8 

1

5

5 

22

,2

1 

5,3

86 

0,34

9 

Veng

anza 

6

5 

18

,2

6 

6,4

84 

1

0

8 

16

,3

7 

5,

45

8 

1

8

9 

17,

01 

6,

48

3 

1

5

5 

16

,1

0 

6,2

00 

0,15

8 

Renc

or 

6

5 

20

,2

8 

6,1

99 

1

0

8 

18

,4

5 

5,

03

5 

1

8

9 

19,

06 

5,

95

0 

1

5

5 

18

,4

4 

5,8

17 

0,80

3 

Hosti

lidad 

6

5 

20

,5

7 

6,5

36 

1

0

8 

18

,6

2 

5,

35

8 

1

8

9 

19,

47 

5,

96

0 

1

5

5 

19

,0

1 

5,8

52 

0,60

2 

Expli

cació

n 

6

5 

24

,3

1 

5,8

33 

1

0

8 

24

,2

9 

5,

87

4 

1

8

9 

25,

39 

6,

10

1 

1

5

5 

25

,0

5 

6,3

27 

0,43

7 

Perd

ón 

6

5 

25,

55 

6,1

19 

1

0

8 

25

,7

5 

6,

15

7 

1

8

9 

26,

55 

6,

68

3 

1

5

5 

26

,1

2 

6,6

88 

0,20

1 

N 

válid

o 

(por 

lista) 

6

5 

  10

8 

  18

9 

  1

5

5 

   

Elaborado por: Llamuca Juliza (2023) 

 

Como se puede observar en la tabla que antecede, existen diferencias significativas 

en todas las dimensiones del CASA, se destaca el rencor (p 0,803) y la hostilidad (p 0,602). 

El rencor y la hostilidad es mayor en estudiantes de Ciencias de la Educación que en las 

demás facultades. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones  

 Se identifica que el ámbito donde se destacan más situaciones de agravio en los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo es Dios con (31,03), los 

padres (31,29) y el trabajo con (30,25). Se evidencia que los estudiantes en su gran 

mayoría presentan problemas con sus padres y en el trabajo.  

 Se establece que el factor predominante es el agresivo con (54,96), la gran mayoría 

de los estudiantes mencionan que ante alguna situación de agravio ellos tienen una 

actitud agresiva, por el contrario, otros estudiantes mencionan que su actitud es 

prosocial con (51,05), es decir, ellos promueven un entorno cálido y solidario con 

sus agresores.  

 Se identifica, que, según el sexo, se destaca el rencor con (0,800), seguido del perdón 

(p 0,780). Recalcando que el rencor se evidencia más en los varones, y el perdón en 

las mujeres; según la religión, se destaca la explicación con (p 0,651) y el perdón (p 

0,575), tomando en consideración que la explicación y el perdón es mayor en 

católicos que en aquellos que son de otras religiones o no profesan ninguna; Según 

la carrera, aquí se destaca el rencor con (p 0,803) y la hostilidad (p 0,602). El rencor 

y la hostilidad es mayor en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Humanas y Tecnologías que en las demás facultades.  
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5.2  Recomendaciones  

 Con base en el manual CASA implementar sistemas de control y reparación de 

vínculos interpersonales afectados para moldear sus conductas prosociales.  

 Los profesionales guías de grupos de apoyo creados con base en las diferentes 

situaciones de agravio deberán ejecutar talleres de reconciliación y perdón con los 

estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo.  

 Trabajar con las rutas y protocolos de actuación para los casos de violencia, 

socializarlos en la Facultas de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías y 

trabajar en las reacciones de rencor y hostilidad que se generan hacia el agresor.  
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Anexo 3 
Manual del Cuestionario actitudes ante situaciones de agravio (CASA) 
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Preguntas del cuestionario CASA 
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Anexo 10 
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Anexo 12 
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