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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo investigativo es establecer la relación entre los niveles de 

autoestima y conducta agresiva de los estudiantes de sexto semestre de la carrera de 

Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba. Las dos variables 

de estudio actualmente tienen gran impacto en la vida de todas las personas, especialmente 

en el desarrollo social de los estudiantes, independientemente del nivel en el que se 

encuentren. La autoestima es el motor fundamental que impulsa la búsqueda de la 

aprobación y el reconocimiento positivo de uno mismo. Por otro lado, la conducta agresiva 

puede surgir a lo largo de la vida, a medida que enfrentamos diversas frustraciones que 

alimentan sentimientos de agresividad. Esta agresividad puede expresarse de manera directa 

hacia quienes provocan esa frustración, ya sea mediante agresiones físicas o verbales, o de 

manera indirecta, trasladando la agresión hacia una tercera persona o un objeto. 

Se utilizo una metodología con un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental. Este 

estudio se clasifico como investigación básica de campo y transversal; el nivel de 

investigación descriptiva y correlacional. La población objetivo de estudio estuvo 

conformada por los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de 

Psicopedagogía; la muestra utilizada fue de tipo no probabilística e intencional, compuesta 

por 33 estudiantes universitarios del sexto semestre. Las técnicas aplicadas incluyeron el 

Test de agresividad de Buss y Perry y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados 

del estudio revelaron que la mayoría de estudiantes presenta un nivel bajo de autoestima; lo 

que se correlaciona con un nivel medio - alto con respecto a la agresividad. Además, se 

identificaron niveles significativos de agresividad física y hostilidad, mostrando una 

correlación positiva significativa entre ambas variables. En conclusión, esta investigación 

refleja la importancia de la autoestima y la conducta agresiva, pues si un estudiante posee un 

nivel bajo de autoestima tiende a perder el control de sus emociones y ante un cumplido o 

critica puede reaccionar de manera inadecuada, lo que a su vez puede desencadenar 

comportamientos agresivos. 

 

Palabras claves: Autoestima, Conducta, Agresividad, Niveles, Estudiantes Universitarios 

  



 

ABSTRACT 

The aim of this research is to establish the relationship between the levels of self-esteem and 

aggressive behavior of sixth semester students of the Psychopedagogy course at the National 

University of Chimborazo, Riobamba. The two variables under study currently have a great 

impact on lives of all people, especially on the social development of students, regardless of 

the level they are at. Self-esteem is the fundamental engine that drives the search for approval 

and positive recognition of oneself. 

 On the other hand, aggressive behavior can emerge throughout life as we face various 

frustrations that fuel feelings of aggression. This aggressiveness can be expressed directly 

towards those who provoke this frustration, either through physical or verbal aggression, or 

indirectly, by transferring the aggression towards a third person or an object.  

A quantitative approach methodology was used, with a non-experimental design. This study 

was classified as field and cross-sectional research; the level of research was descriptive and 

correlational. The target population of the study consisted of the Psychopedagogy students 

at the Universidad Nacional de Chimborazo; the sample used was non-probabilistic and 

intentional, composed of 33 university students of the sixth semester.  

The techniques applied were the Buss-Perry Aggressiveness Test and the Rosenberg Self-

Esteem Scale. The results of the study revealed that mosto f the students present a low level 

of self esteem; which correlates with a medium-high level with respect to aggressiveness. In 

addition, significant levels of physical aggressiveness and hostility were identified, showing 

a significant positive correlation between both variables. In conclusion, this research reflects 

the importance of self-esteem and aggressive behavior, because if a student has a low level 

of self-esteem he or she tends to lose control of his emotions and when facing a compliment 

or criticism may react inappropriately, which in turn can trigger aggressive behavior.  

 

Keywords: Self-esteem, Behavior, Aggressiveness, Levels, University students. 
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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo aborda el tema “la autoestima y el comportamiento agresivo en los 

alumnos de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo", con 

el objetivo de establecer la correlación entre los grados de autoestima y el comportamiento 

agresivo de los alumnos del sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Riobamba. 

En el contexto de la historia relacionada con la autoestima, sin duda hay evidencia 

en varios estudios de que el grado de autoconciencia en la sociedad está relacionado con la 

forma en que las personas se adaptan al entorno social; siempre que estén tratando de 

completar sus actividades (Yucra y Ciña, 2022). Por lo tanto, se observa que las personas 

con temas bajos y apreciados tendrán dificultades para adaptarse negativamente, lo que 

aumentará el comportamiento físico y verbal agresivo, que puede ser peligroso para su 

entorno.  

La autoestima apunta a una postura positiva que una persona tiene para él o sus seres 

queridos, que ciertamente implica una tendencia a pensar, sentir o comportarse de la manera 

más poderosa. Según Ruíz et al. (2018) la autoestima se define como "una percepción 

integrada, que es positiva o negativa en humanos, y está determinada por dos factores: 

comprensión de su capacidad, éxito y valor individual.  

Según se cree que los procesos cognitivos alterados promueven o conducen a un 

comportamiento agresivo resultante de la experiencia obtenida al interactuar entre las 

condiciones biológicas del individuo y su experiencia; cuando una persona es consciente de 

estos procesos cognitivos cambiados, tiende a cambiar el comportamiento y las acciones que 

facilitan la comprensión de futuras situaciones sociales, lo que permite identificar buenas 

circunstancias interpersonales en Ruíz et al. (2018). 

El mundo ha destacado algunos datos apropiados de la UNESCO, que muestra que 

la agresividad se divulga a varias instituciones educativas en un nivel secundario o superior; 

esto muestra que el 32% de los estudiantes están atacando a sus compañeros que sufren de 

intimidación física y psicológica (UNESCO, 2015).  Hablando de este problema, ha quedado 

claro que el aumento en el porcentaje indica que tanto la evaluación misma como la 

agresividad tienen origen directo en la falta de información y la normalización 

particularmente clara observada en las instituciones educativas; es decir, dado que el 

comportamiento que lo promueve es normal entre los estudiantes, es una de las 

consecuencias más graves a tener en cuenta, reconociendo que todos los estudiantes en 

cualquier nivel de educación tienen dificultades para regular sus emociones, lo que provoca 

acciones impulsivas para exagerar las reacciones emocionales. 
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Es por lo anterior que esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los niveles de autoestima y conducta agresividad de los estudiantes de sexto semestre 

de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba. 

De manera consecuente el informe de la presente investigación contiene cinco 

capítulos descritos a continuación: Capítulo I: Introducción: se describen parámetros previos 

donde se incluye la descripción del problema, el problema general, justificación, los 

objetivos en coherencia con las variables. Capítulo II: Marco Teórico: en donde se 

desarrollan temáticas importantes con contenido científico específico. El capítulo III: 

Metodología: donde se incluye el enfoque, diseño, y tipo de investigación que ha sido 

utilizada en el desarrollo del trabajo. Capítulo IV: Resultados y Discusión: se presentan 

oficialmente los resultados obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de investigación 

formulados. Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: donde se presentan las síntesis 

pertinentes como respuesta a los objetivos planteados, una vez finalizada la investigación. 
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1.1 ANTECEDENTES. 

Posterior a la indagación bibliográfica previa sobre temas a fines a la presente 

investigación, se han seleccionado algunos antecedentes relevantes; los mismas que se 

detallan a continuación. Según el Artículo de Investigación de Machuca et al. (2024) sobre 

“Autoestima, agresividad y salud en estudiantes adolescentes”, menciona lo siguiente:  

✓ Define a la autoestima como una actitud de admiración y aceptación mediante una 

autoevaluación que genera una respuesta de aprobación del concepto positivo de sí 

mismo; si la persona ha alcanzado apreciar y desenvolverse de manera alborozada 

con el concepto que tiene de si, admirando diversos ángulos de su personalidad ha 

desarrollado una autoestima saludable. 

✓ Hay teorías que indican que los jóvenes al sentir que su autoestima se ve afectada y 

su autoimagen puesta en peligro experimentan ira que en la mayoría desencadenan 

en agresividad, por lo cual varios estudios advierten, que de alguna manera se podría 

dar la asociación entre la autoestima y el desarrollo de con conductas agresivas en 

los adolescentes. 

✓ Investigaciones anteriores indican que las vivencias diarias, las interacciones 

individuales están conectadas con actitudes agresivas, que en la actualidad son 

entendidas a través de conceptos como la rabia la falta de autocontrol y antagonismo 

los cuales son indicativos más marcados como la ira, la impulsividad, la hostilidad 

que son niveles más sintomáticos de la variable en cuestión. 

Ahora bien, Estrada et al. (2021), en su investigacion titulada “Autoestima y agresividad en 

estudiantes peruanos de educación secundaria” señala:  

✓ La autoestima desde conceptualizaciones notables fue formulada por Coopersmith 

quien indago a profundidad sobre dicho constructo y señalo que tiene referencia a la 

valoracion que las personas hacen sobre si mismas, manifestando una actitud 

aprobatoria que manifiesta la medida en que ellas se consideran importantes, capaces, 

dignas y exitosas. 

✓ Además, se genera una serie de sentimientos y vivencias a consecuencia de las 

experiencias adquiridas tras la convivencia con personas del contexto (padres, 

hermanos, amigos y docentes), y la autopercepcion de sus propias habilidades, 

mediante las cuales construye su confianza, seguridad, autoaceptacion y sentido de 

pertenencia con un grupo, lo que permite que desarrolle adecuadamente su yo. 

✓ Por otro lado se considera a la agresividad como un factor negativo que se encuentra 

con frecuencia entre los estudiantes, desde edades tempranas con mayor asiduidad 

en adolescentes, gereando secuelas desfavorables con bajos niveles de logros. Según 

un estudio, en el Perú entre el 2013 y 2018 más de 14215 casos de violencia entre 

escolares, fueron asociados a conductas agresivas .   

✓ La agresividad tradicionalmente fue definida como un tipo de respuesta que 

representa con singularidad de una persona compuesta por dos factores: actitudinal 

y motriz, con la finalidad de causar daño fisico o psicologicoa otra persona. Para 
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comprender de manera precisa este fenomeno se debe considerar tambien las 

variables educativas, sociales y culturales.  

La investigación llevada a cabo por Morales y Velastegui (2024) publicada en la Revista 

Científica de Salud BIOSOMA con el título “Bienestar psicológico y agresividad en 

estudiantes universitarios” planteando las siguientes afirmaciones: 

✓ La investigación cuyo objetivo explora el bienestar psicológico desde un constructo 

que genera emociones positivas y evita las emociones negativas, que promueve una 

mejor calidad de vida y establece relaciones positivas con los demás. 

✓ Este análisis facilitó la identificación de la conexión entre la salud mental y la 

conducta agresiva en alumnos de educación superior, se asimilan a lo encontrado en 

estudios anteriores. Esto se debe a la intricada interacción de los elementos que 

afectan tanto el bienestar psicológico como la agresividad, el examinar las 

características de ambos conceptos y los procedimientos de evaluación empleados 

para medirlos.  

✓ Los resultados mostraron una relación negativa leve entre las ambas variables, 

exteriorizando que a medida que el bienestar psicológico acrecienta la agresividad 

tiende a reducirse. Este hallazgo sugiere promover el bienestar psicológico y 

disminuir la agresividad en contextos clínicos y comunitarios. 

Diversos autores a lo largos de los años mediante estudios consideran que en la adolescencia 

se cursa un periodo crítico de desarrollo de la autoestima, por lo tanto, es primordial 

promover en las instituciones educativas actividades de convivencia y participación 

adecuada; donde los estudiantes cuenten con recursos protectores, de ajuste psicológico y 

social necesarios. Debido a que, a través de la investigación realizada por Machuca et al. 

(2024) en el cual cuyo objetivo fue determinar la relación entre las dos variables autoestima 

y agresividad en un grupo de adolescentes peruanos, señaló que no necesariamente por 

poseer niveles de bajo de autoestima, el constructo de agresividad se presenta en niveles 

elevados, resultados obtenidos mediante la escala de Rosemberg y el Cuestionario de 

agresión- AQ de Buss y Perry. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

A nivel mundial, la autoestima es considerada un factor predominante en el 

desarrollo de una buena salud mental, según la OMS entre el 10% y 20% de la población 

joven experimenta dificultades en este ámbito, lo que provoca un impacto en el desarrollo 

educativo e incrementa el riesgo de abuso drogas y alcohol, así como el comportamiento 

violento de las personas. OMS, (2021). 

Para Escobar y Jara (2021) la autoestima en niños y adolescentes se convierte en un 

mediador de eventos negativos, que conjuntamente con la resiliencia pueden reducir el 

impacto de eventos pasados que generan agresión y autoagresión en los jóvenes. Diversos 

estudios reconocen que las asociaciones entre la autoestima y las conductas agresivas tienen 

gran influencia durante la adolescencia desencadenando en comportamientos agresivos. 

La autoestima tiene una repercusión directa en la salud de todos los seres humanos, 

debido a que es un componente fundamental para lograr un estado de bienestar integral. Se 

considera como la percepción y valoración subjetiva que una persona tiene de sí mismo, 

basada en la aceptación personal, que involucra pensamientos, sentimientos, emociones, 

experiencias y actitudes que la persona acumula a lo largo de su vida, dependiendo de sus 

interacciones con otros (Lerro, 2024). 

Mientras Briones (2020) menciona que se han categorizado a la autoestima en dos 

dimensiones: autoestima alta y baja dependiendo de las características de la persona, su 

forma de interactuar con la sociedad, cuando se refiere a la autoestima alta se considera como 

el conjunto de percepciones y actitudes positivas que tiene de sí mismo, su aceptación y nivel 

de compromiso para alcanzar logros de una manera responsable, autosuficiente, con la 

capacidad para enfrentarse a fracasos, críticas y frustraciones que acontecen a lo largo de su 

vida. Mientras que la agresividad desencadena la dificultad que tiene la persona para 

valorarse a sí misma, busca la aprobación y reconocimiento de los demás, en muchos casos 

prefieren no expresar lo que piensan, y necesitan en sus relaciones interpersonales.  

En cuanto al contexto nacional, un estudio realizado por la Universidad Minuto de 

Dios sostiene que la baja autoestima repercute en los estudiantes que cualquier nivel 

académico, provocando problemas de comportamiento, dificultades en el rendimiento 

académico, propiciando la presencia de conductas agresivas en algunos casos, debido a que 

la persona  académico y problemas de comportamiento, que en algunos casos resulta en una 

conducta agresiva, debido a que la persona se siente incapaz para enfrentar obstáculos y 

superar frustraciones (Avila, 2009). La conducta agresiva es un comportamiento multicausal 

donde tiene influencia el aspecto social, genético e individual; Bandura menciona que la 

agresividad se adquiere bajo el modelamiento y experiencias directas, definiendo a esta 

como toda acción con particularidades aversivas inherentes a ella, con cierto nivel de 

intensidad para producir expresiones de ofensa o dolor con cierta intencionalidad.  

En el estudio desarrollado por Gayoso (2022) revela que existe una correspondencia 

inversa y significativa entre la autoestima y la conducta agresiva, se comprende que al tener 
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autoestima disminuye la agresividad, ya que dimensiona a la autoestima con un nivel medio 

que cuenta con un puntaje mayor con 54.55%, nivel bajo 36.36% y el nivel alto 9.09%, por 

otro lado la conducta agresiva en el nivel medio se concentra la mayor cantidad con 40.91% 

seguido estrechamente del nivel alto con 31.84% y un nivel bajo con 27.27% de los 

estudiantes por tanto se tiene que tomar en dicho grupo para controlar la agresividad.  

En los últimos años nuestro país ha demostrado gran énfasis especial en la salud 

mental de todos los habitantes, principalmente en las generaciones jóvenes que en la 

actualidad se encuentran en un proceso de formación académica, que a futuro se constituirá 

en un aporte al desarrollo de la nación. Un ejemplo de ello es el trabajo realizado por la 

UNICEF en Ecuador, que promulgo una campaña con el fin de prevenir la violencia en niños 

y adolescentes, así como un desarrollo evolutivo con salud plena, donde la autoestima 

equilibrada predomine en el desarrollo integral de las personas, con la capacidad de evitar 

conflictos de índole agresivo entre pares y el resto de la sociedad. 

En base a lo mencionado la presente investigación pretende analizar la relación entre 

la autoestima y la conducta agresiva, de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de 

la Universidad Nacional de Chimborazo, para lo cual se toma como referencia el estudio 

realizado por Sarmiento et al. (2023) sobre el análisis comparativo de autoestima en 

estudiantes universitarios del cantón Riobamba, con una población conformada por 1927 

estudiantes de las carreras en la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional 

de Chimborazo donde se pone en manifiesto que el nivel de autoestima de la población de 

varones es mucho menor en comparación con el nivel de autoestima de las mujeres. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN.  

La presente investigación se encuentra dentro de los estándares establecidos, 

tomando en consideración cada uno de las problemáticas suscitados dentro de las diversas 

instituciones de formación académica a lo largo de los años, pero especialmente en los 

Institutos de educación superior, La autoestima es un factor de primordial importancia en el 

ámbito de formación universitaria, ya que encuentran en una etapa de crecimiento personal 

y de interacción social continua, esto puede influir de manera positiva o negativa para la 

construcción de su personalidad y adaptación social. 

Adicionalmente, posee una justificación práctica al obtener diversos resultados con 

respecto a la temática planteada, se llegará a conocer la forma de manejar o prevenir la 

aparición de cierta conducta agresiva. Por otra parte, tiene una justificación teórica dado que 

muestra una realidad diferente a otras instituciones, los resultados obtenidos en el presente 

estudio se pretenderán mostrar en un contexto que permite obtener respuestas y aportar a la 

teoría de causalidad de las conductas agresivas, en el futuro se podrán realizar estudios que 

planteen otras posibles causas o propuestas de intervención.  

Consecuentemente se considera que el trabajo investigativo ofrece un aporte social 

adecuado, puesto que mediante los resultados se busca evidenciar la perspectiva que tienen 

los estudiantes universitarios en relación a los niveles de autoestima y agresión. Además, se 

dispuso de la documentación necesaria que apoya el estudio, incluidos libros y artículos 

científicos, revistas, tesis. El tema posee gran impacto debido a que permitirá conocer el 

nivel adecuado de autoestima que deben tener los estudiantes y de esta manera buscar 

estrategias que regulen su personalidad fortaleciendo su autoimagen, autovaloración de 

habilidades, destrezas y debilidades que ayudan a una autoestima estable lo que contribuye 

a su éxito personal y profesional. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

• Determinar la relación entre los niveles de autoestima y conducta agresiva de los 

estudiantes de sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Riobamba.  

 

1.4.2 Específicos 

• Identificar el nivel de la autoestima de los estudiantes de sexto semestre de la carrera 

de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba.  

 

• Establecer los niveles de conducta agresiva y sus componentes de los estudiantes del 

sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, Riobamba.  

 

• Correlacionar los niveles de autoestima con los niveles de la conducta agresiva de 

los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, Riobamba.  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1 AUTO CONCEPTO. 

Según la revisión teórica histórica efectuada por (Cazalla, 2013) William James fue 

el primer psicólogo en desarrollar una teoría del autoconcepto a finales del siglo XIX, 

específicamente en 1890. En su obra "The Principles of Psychology," James estableció una 

distinción fundamental entre dos aspectos del yo: el yo como sujeto y el yo como objeto, el 

yo sujeto es el responsable de la construcción del yo objeto, que representa la entidad que 

abarca la totalidad de nuestros conocimientos sobre nosotros mismos, en consecuencia, el 

autoconcepto se entiende como este yo objeto, que recoge y organiza toda la información 

que poseemos sobre nosotros mismos. 

Por otra parte, el autoestima es una evaluación cognitiva de los atributos que una 

persona percibe en sí misma; también es la manera en que un individuo se percibe a través 

de los ojos de los demás, el autoconcepto influye en el comportamiento al interpretar y 

organizar acciones y experiencias relevantes para uno mismo, tiene efectos motivacionales 

al proporcionar incentivos, estándares, planes, reglas y guiones para el comportamiento, y 

se ajusta en respuesta a los desafíos que plantea el entorno social (Morales y Velastegui, 

2024). 

2.2 CONCEPTO DE AUTOESTIMA. 

Existen múltiples definiciones de autoestima, en lo que todas coinciden que la 

autoestima esta relaciona con la medida en que nos aceptamos a nosotros mismos, tratándose 

de un juicio de valor que la persona hace de sí mismo, la cual puede ser positiva o negativa, 

por lo que son de mucha importancia los mensajes que recibe la persona, las vivencias 

asociadas a los demás, su manera de reaccionar, entre otros.  

Para López, (2017) menciona que se refiere a las primeras vivencias de relación entre 

el sujeto y otros, lo que ocurre con sus padres en los primeros años de vida, esta relación 

marca una influencia relevante en la autoestima de la persona; si el sujeto se compara con 

otras personas, este se quedará en un nivel inferior lo cual incidirá en el desarrollo de una 

autoestima negativa, pero si por el contrario la otra persona con que se realiza la comparación 

tiene menos éxito entonces la autoestima que desarrollará el sujeto será alta. 

 

Por ende, la autoestima es una apreciación de nuestro ser, de quiénes somos, de las 

características físicas, mentales y espirituales que forman nuestra identidad esta emoción se 

adquiere, puede transformase y progresar con el tiempo; está relacionada con el crecimiento 

completo de la personalidad en aspectos ideológicos, psicológicos, sociales y económicos. 

Se considera como característica innata en todos los seres humanos, producto de la 

interacción social que se desarrolla a través de las acciones y experiencia en el mundo, este 
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aspecto social y formativo le otorga una gran importancia en la educación de personas de 

todas las edades, desde niños hasta adultos, la autoestima es dinámica, multidimensional y 

multicausal, influenciada por una variedad de factores que interactúan continuamente para 

formarla.  

De igual forma la autoestima es fundamental para un desarrollo adecuado en nuestras 

vidas, ya que nos permite formular y manifestar una valoración específica de nosotros 

mismos, lo que influye en nuestra autopercepción y comportamiento en el mundo, este 

fenómeno subjetivo se refleja en los pensamientos, sentimientos y actitudes que 

desarrollamos sobre nosotros mismos los cuales fluctúan según la proximidad o distancia 

que percibimos entre nuestro yo ideal y nuestro yo real (Lerro, 2024). 

Quispe (2017) menciona que la autoestima es el valor que una persona le da a su 

propia imagen, aceptando el conjunto de rasgos de del cuerpo, mente y espíritu, de su manera 

de ser. De tal manera como lo menciona el autor la autoestima se define como la valoración 

personal, el sentir amor por su aspecto físico, y la calificación que se da a sí mismo. En 

resumen, la autoestima se constituye por factores internos (pensamientos, ideas, creencias, 

lo que nosotros creamos) y externos (lo que nos rodea, la cultura, educación).  

Pacífico (2022) manifiesta que la autoestima no es únicamente la autopercepción del 

presente sino la valoración y recogimiento de lo que pudiera ser a futuro. Esto quiere decir 

que se va construyendo, desarrollando y cambiando la autoestima durante toda la vida. No 

obstante, se debe dar gran importancia que durante la niñez es fundamental ayudar a definir 

bases sólidas de la autoestima para el resto de la vida de la persona. 

2.2.1 Elementos de la autoestima. 

• Autoconocimiento: Consiste en mostrarse conforme con los elementos que 

conforman la mente y el cuerpo, valorando sus habilidades, capacidades, así como 

también las limitaciones defectos y debilidades. Con ello nos damos cuenta que 

constantemente vivimos cambios de acuerdo al lugar donde nos desenvolvemos y 

valoramos las partes que conforman al “yo” de la persona. 

• Autoconcepto: Existen dos factores que lo determinan como es la actitud y 

motivación siendo la manera en cómo afrontamos situaciones, lo que impulsa la 

forma de actuar frente a factores externos, generalmente cuando hay escasa 

motivación impulsa a tener poco interés e irresponsabilidad a la persona. 

• Esquema corporal: Es la forma en como percibimos los rasgos y características de 

nuestro propio cuerpo, a pesar que trata de reconocerse la persona a sí misma, 

siempre esta influenciada por factores externos como los modelos físicos 

dominantes, la edad, cultura, presión social, confianza, etc.    

• Aptitudes: Constantemente se relaciona con las habilidades, capacidades y destrezas 

que posee un individuo al instante de ejecutar diferentes acciones, entre ellas tenemos 

la facilidad para argumentar, capacidad de comunicación, razonamiento verbal, 

inteligencia emocional lo que permite expresarse y relacionarse con los demás 
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• Autoevaluación: Es la toma de conciencia que la persona logra desarrollar sobre sí 

misma, con la capacidad de desplegar un juicio propio analizando si como respuesta 

tiene una actitud positiva o negativa. De acuerdo a la teoría de Gestalt es darse cuenta, 

comprender a profundidad lo que sucede a su alrededor, sobre las propias vivencias, 

de la manera como percibimos, reaccionamos y tomamos decisiones en cada 

situación, con la finalidad de mejorar, cambiar cada día. 

•  Valoración externa: Hace referencia a todas las expresiones de cariño, afecto o 

desagrados que recibimos de otras personas y de cierta manera tienen influencia en 

el concepto propio. 

• Autorrespeto: Consiste en dar relevancia a las necesidades de nuestra persona, 

asumiendo y distinguiendo de manera positiva las valoraciones externas, preferir 

actuar en beneficio de sí mismo, y de esta manera desarrollamos la determinación 

para alcanzar nuestros metas y objetivos personales sin juzgarnos ni hacernos daño. 

(Pacífico, 2022). 

2.2.2 Dimensiones de la autoestima. 

De acuerdo Coopersmith (1976) citado por (Valek, 2007) la autoestima posees 4 

dimensiones las que se detallan a continuación: 

a. Área personal: Es la aceptación que tiene el individuo sobre sí mismo, mediante la 

evaluación, valoración y juicio propio en relación a su imagen corporal, cualidades 

y aptitudes personales considerando su capacidad, importancia, productividad, 

importancia y dignidad. 

b. Área familiar: Es todo aquello lo que el individuo hace en relación a sus 

interacciones con cada uno de los miembros de la familia, donde realiza una 

autoevaluación sobre sí mismo implicando un juicio personal en las actitudes 

ejecutas. 

c. Área social: Todo aquello que surge de la interacción social, productiva, importancia 

y social, lo que permite la valoración, frecuencia y juicio que el individuo mantiene 

con respeto a sí mismo. 

d. Área académica: Se manifiesta en el desempeño que tiene el individuo en el ámbito 

escolar, tomando en cuenta su capacidad, productividad, importancia y dignidad, la 

evaluación que con frecuencia se realiza y mantiene sobre sí mismo (Valek, 2007). 

Para dimensionar la autoestima Haeussler y Milicic (2014) consideran que debe valorar por 

separado cada ámbito como se manifiesta a continuación: 

a. Dimensión Afectiva: En relación a los sentimientos, temores y vínculos afectivos 

que experimenta la persona donde su capacidad para aceptarse y encontrarse consigo 

mismo, le permite expresar tranquilidad, equilibrio o desequilibrio estable o 

inestable.  

b. Dimensión social: Se refiere a las destrezas que tiene la persona para relacionarse 

con nuevas personas del entorno, tomar la iniciativa, la capacidad para resolver 

conflictos y no aislarse por miedo al rechazo por sus iguales. 



25 

c. Dimensión física: La valoración y aceptación de su aspecto físico, incluye a los dos 

sexos varones al sentirse fuertes y capaces de defenderse; en las mujeres es la 

habilidad de sentirse armoniosa y coordinada.  

d. Dimensión académica: Autopercepción de sus fortalezas para afrontar con éxito y 

perseverancia las situaciones de la etapa escolar, lo que permite efectuar la 

autovaloración de sus capacidades cognitivas, sintiéndose inteligente, creativo y 

capaz. 

e. Dimensión Ética: Se manifiesta a través de la aceptación de responsabilidades, 

errores, aciertos o desaciertos entre el individuo y la sociedad (Dios, 2018). 

2.2.3 Componentes de la autoestima. 

Zenteno (2017) afirma que existen tres componentes de la autoestima, que mantiene una 

estrecha relación entre sí, autor citado por (Palacios, 2022). 

• Componente cognitivo: Esta basado en las ideas, opiniones o creencias, así como la 

autopercepción que conserva el individuo sobre su propia personalidad y conducta, 

autoconcepto personal, estos son algunos de los factores que influyen dentro del 

desarrollo y fortalecimiento de la autoestima. En la percepción de (Paucar y Barboza, 

2018) este componente describe la capacidad que posee la persona para estructurar 

actitudes negativas en pensamientos positivos. Lo que permite forjar una valoración 

adecuada de autoconocimiento, autoconcepto y autoimagen de sí mismo, mientras 

supera dificultades o experiencias. 

• Componente afectivo: Paucar y Barboza (2018) hace referencia a la valoracion 

positiva o negativa, los sentimentos y emociones que el individuo tiene de si mismo. 

Ademas, se plantea un juicio de valor acerca de nuestras cualidades personales y 

capacidad de repuesta, mediante el reconocimiento de valores y contravalores. 

• Componente conductual: Se considera la etapa final de la valoración donde las 

acciones estarán determinando la opinión e intención que se tiene sobre nosotros 

mismos, demostrando el esfuerzo por conseguir un reconocimiento propio y de las 

demás personas. Es decir, la persistencia por conseguir méritos, gratitud, respeto y 

honor para fortalecer nuestra autoestima, puesto que existe una estrecha relación 

entre estos tres componentes en lo que pensamos, sentimos y actuamos, sin embargo, 

en varias ocasiones nuestra conducta y comportamiento se verá influenciado por 

estímulos o situaciones externas y aquella actitud no va ser propia de la persona 

(Paucar y Barboza, 2018). 

2.2.4 Tipos y niveles de autoestima.  

Durante el transcurso de la vida, el individuo en muchos casos tiende a ser evaluado 

por los que lo rodean, así lo manifiesta Diana Cortés (2022) mencionando la importancia o 

relevancia de su apariencia, acciones, palabras y conductas, los cuales son motivo de 

discusión; seguido de muestra propia opinión de acuerdo a como actuamos en sociedad. 
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2.2.4.1 Tipos de autoestima de la personalidad según la psicología 

Mientas más realista actúe una persona sobre sí misma, más fácil lograra sus objetivos, 

sus relaciones interpersonales serán satisfactorias y mayores serán sus logros en los 

diferentes ámbitos de la vida (Cortés, 2022). 

• Autoestima adecuada: Se refiere a la autoevaluación y autopercepción con un nivel 

de realidad correcto, lo que permite a la persona reconocer sus habilidades, 

necesidades y debilidades, determinando su potencial interno. Esta persona puede 

manejar las críticas y trabajar sobre sus errores, de manera que pueda eliminarlos o 

usarlos como una fuente de aprendizaje. 

• Autoestima inadecuada: Es la autovaloración distorsionada que puede tener una 

persona, lo cual genera problemas al relacionarse con los demás, presenta 

dificultades en la comunicación y en el rendimiento profesional, ya que puede estar 

sobrevalorado o subestimado puesto que la persona cree tener cualidades que no son 

realmente suyas o no se acepta a sí misma. 

• Autoestima mixta: Se puede describir como la forma realista de evaluar nuestras 

características o de forma incorrecta en otras, es decir la persona puede verse a sí 

misma de distinta manera en las diferentes etapas de la vida, en algunos casos con 

mayor confianza y otras veces sienta inseguridad y desconfianza de sí mismo. 

2.2.4.2 Niveles de autoestima. 

Estos niveles están relacionados en la forma que el individuo reconoce y se valora a sí 

misma, y de cómo se considera o compara en relación a otras personas (Cortés, 2022). 

• Subestimado: Si una persona presenta baja autoestima no está satisfecha con su vida 

y mantiene una imagen poco positiva de sí misma. Existen varias características 

como la autocrítica frecuente, sentimientos constantes de culpa, deseo de complacer 

y agradar a los demás, miedo a cometer errores. Con frecuencia la persona tiene 

objetivos claros y potencial para logarlo, pero por miedo a fallar a menudo no se 

aprovecha. 

• Bajo: Este es el nivel más indeseado en lo que se refiere a la autoestima, pues impide 

establecer relaciones satisfactorias y obtener resultados positivos. Una persona con 

baja autoestima se manifiesta de la siguiente manera: Falta de iniciativa debido a su 

poca confianza en sí mismo, disculpas excesivas y fura de lugar, se presenta el 

complejo de impostor que quiere decir que si la persona tiene éxito dirá que fue por 

suerte y que no hizo nada especial al respecto.  

En su forma de hablar, se escuchan frases como; no estoy seguro, no puedo 

hacerlo, no lo lograre, a menudo el perfeccionismo también es considerado una señal 

de baja autoestima; un ejemplo las jóvenes buscan una apariencia física perfecta y se 

someten a dietas excesivas, a cirugías que en algunos casos desarrollan graves 

problemas de salud. 

• Normal: Tener una autoestima normal es una gran ventaja, algunas personas son 

conscientes de sus fortalezas y debilidades, aceptan sus puntos fuertes y defectos y 
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trabajan en ellos; esta persona es capaz de restarse y confiar en sí misma. Esta 

autopercepción se refleja en lo siguiente: Tiene expectativas realistas, vive de manera 

fluida, tranquila y en armonía, crea vínculos afectivos duraderos, tiene amistades 

sólidas y cuenta con oportunidades para disfrutar de una vida plena. Expresa 

tranquilidad y acepta las opiniones de los demás sobre su persona, habilidad para 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. La persona no se siente culpable, 

reconoce sus errores, los corrige y sigue adelante (Cortés, 2022). 

 2.2.5 Los cuatro pilares de la autoestima. 

Una vez realizado la investigación sobre varias definiciones de autoestima y el 

impacto que genera en nuestra vida en base a los estudios realizados por varios autores. En 

la actualidad se pretende expandir esta información mencionando los fundamentos que 

conforman la autoestima, dando referencia en los cuales se puede trabajar para impulsar una 

autoestima sana y equilibrada (Fuentes, 2022).    

En contexto, al referirnos a estos fundamentos y proporcionar su debida importancia 

podemos visualizar como un ejemplo a una mesa donde la superficie es la autoestima y las 

cuatro patas que la sostienen se asemejan a los cuatro pilares, los cuales se pueden desarrollar 

de acuerdo a lo manifestado por el Psicólogo y escritor Walter Riso (2020) en su video 

denominado: La primera lección sobre amor es la dignidad personal citado por Diana 

Fuentes (2022). Estos son:  

Autoconcepto: El autoconcepto se define como la aceptación que tenemos hacia 

nosotros mismos. Siendo primordial para la formación de nuestra autoestima reconociendo 

si tenemos conciencia de nuestro valor, o por el contrario nos causamos daño. Este pilar se 

forma desde la infancia y evoluciona a lo largo de nuestras vidas. Para desarrollar este 

constructo es fundamental fortalecer el autoconocimiento y autovaloración, es decir, 

reconocer quienes somos, identificar nuestras fortalezas y debilidades y la manera en cómo 

nos relacionamos en nuestro entorno. 

Para conocernos a profundidad, resulta muy útil practicar la escucha interior y la 

autobservación. Prestar atención a nuestras reacciones frente a diversas situaciones, a lo que 

pensamos sobre nuestras acciones y emociones, y a lo que nos causa dolor, malestar o alegría 

es crucial, ya que todo ello refleja aspectos importantes de nuestra identidad. 

 

Autoimagen: A este pilar lo alcanzamos a resumir como el grado que tenemos de 

sentirnos a gusto con nosotros mismos. Al sentirnos bien reflejamos la belleza en la actitud 

proyectando confianza, seguridad que permite sentirse bien y atractivo hacia los demás. Sin 

embargo, en ciertas etapas no logramos mantener esta percepción positiva, por lo cual es 

importante identificar las causas para hacer cambios necesarios. Entre los orígenes que 

pueden influir en nuestra autoimagen que pueden afectar nuestra autoimagen se hallan los 
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estándares se encuentran los patrones impuestos por la cultura y la sociedad. Así, como 

ciertas creencias familiares que asocian a la belleza o la clase social con un valor personal,  

Se origina un gran impacto a este pilar, cuando surge las comparaciones con los 

demás, puesto que para desarrollar una autoimagen positiva se debe evitar hacer 

comparaciones. Tomando conciencia que para fomentar una adecuada autoimagen implica 

reconocer que nuestra apreciación no depende del asentimiento externo y a su vez, aceptando 

lo que no nos gusta de nosotros. 

Autoreforzamiento: Mediante este constructo se promueve la capacidad del 

refuerzo positivo mediante autoelogios, recompensas personales, aceptar palabras de aliento 

y reconocimiento mediante afirmaciones como me siento orgulloso, eres importante, eres 

capaz. Estas afirmaciones provocan la liberación de sustancias neuroquímicas generando la 

sensación de placer a nivel del cerebro y del cuerpo. La persona al experimentar estas 

sensaciones agradables, están más expuestas a repetir conductas que forjan situaciones de 

bienestar. 

Expresar estas frases, al principio puede resultarnos extraño mediante la práctica 

diaria se convertirá en un buen habito que nos permitirá de manera automática mantener 

pensamientos positivos, transformando el autoelogio, la auto aceptación y auto recompensa 

como una rutina, por lo tanto, se dirige nuestra atención hacia aquello que nos hace sentir 

bien con nosotros mismos. 

 Autoeficacia: Este pilar consiste en confiar en nuestras habilidades, capacidades y 

destrezas enfocándose en la autoconfianza que nos tenemos a nosotros mismos para 

enfrentar las diversas situaciones de la vida manteniéndonos firmes ante ellas. Un paso 

fundamental para alcanzar esta autoconfianza es el reconocer cuales son nuestras 

limitaciones, aceptando que como ser humano implica ser susceptible, y que para triunfar 

debemos aprender a amar nuestras virtudes y defectos, esforzándonos por aquello que 

anhelamos, venciendo cada obstáculo sin rendirnos comprendiendo que lo importante no 

siempre es ganar sino el esfuerzo que empleamos para continuar y no rendirnos. 

Además, mediante la autocompasión hacia uno mismo, empleando una plática llena 

de amor y ternura, sin un juicio de valor o críticas de tal forma como trataríamos a un ser 

querido en una situación similar; lo que permite crear un ambiente de respeto, amor, cariño 

comenzando con nosotros mismos prevaleciendo el amor propio (Fuentes, 2022). 

2.2.6. Escala de autoestima de Rosenberg.  

La escala de autoestima de Rosenberg es una herramienta psicométrica que sirve para 

examinar cómo se valoran a sí mismas las personas. Fue creada por el sociólogo Morris 

Rosenberg 1965, y traducida al castellano por Echeburua en 1995. Este cuestionario es el 

más utilizado para evaluar las habilidades sociales, el afecto positivo, salud y relaciones, 

puesto que permite cuantificar mediante una serie de afirmaciones un concepto subjetivo que 

se van a ser evaluados en los individuos (Torres, 2025).  
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Este instrumento cuenta con 10 ítems, a cada respuesta se asigna un valor en una 

escala de Likert de 4 puntos de la siguiente manera en las afirmaciones positivas; 1: Muy en 

desacuerdo, 2: En desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo. Lo contrario sucede 

para las afirmaciones negativas puesto que la puntuación se invierte 4: Totalmente en 

desacuerdo, 3: En desacuerdo, 2: De acuerdo, 1: Totalmente de acuerdo para finalmente 

sumar una puntuación entre 10 y 40. Para lo cual la interpretación de rangos seria: los ítems 

positivos (1,2,4,6,7) tiene una puntuación de 0 a 3, a diferencia de los ítems (3,5,8,9,10) se 

valoran en sentido inverso. Una vez aplicado la escala se puede analizar los resultados 

tomando en cuenta que una puntuación inferior a entre 10 y 20 indica que la persona posee 

una autoestima baja, por lo tanto, se considera que una persona tiene normal o buena 

autoestima si obtiene una puntuación de 21 hasta los 30, considerando que 31 en adelante es 

el puntaje máximo.  

2.2.6.1 Interpretación de resultados.  

• Puntuaciones bajas (10-20): Las personas que se encuentran en este rango se 

consideran que tienen una autoestima baja. 

• Puntuaciones medias (21-30): Se considera a aquellas personas que mantiene una 

autoestima moderada, es decir, pueden tener percepción adecuada de sí mismas. Sin 

embargo, abría ciertas habilidades por definir o fortalecer con diferentes estrategias. 

• Puntuaciones altas (31-40): Las personas que mantienen una puntuación alta, 

indican una autoestima alta, que se sienten bien consigo mismas, confían y 

desarrollan habilidades, destrezas en ellos diferentes ámbitos y contextos, mantienen 

buenas relaciones interpersonales (Torres, 2025). 

 

Esta escala se considera una herramienta valiosa y confiable, de fácil 

aplicación que permite realizar una evaluación general de la autoestima que tiene las 

personas, sirve como instrumento de valoración diagnostica sobre la autovaloración, 

autoaceptación, sentimientos de respeto y aceptación de virtudes o defectos de sí 

mismas, se reflexiona que sirve como un punto de partida para trabajar en las 

habilidades que conserva dificultades y puede estar afectando a su desarrollo 

personal y profesional.  

  



30 

2.3 AGRESIVIDAD. 

Diversas perspectivas teóricas ofrecen la oportunidad de analizar el origen de la 

agresividad y su impacto en las personas, tanto de forma positiva o negativa. Se observa 

claramente una estrecha relación entre la autoestima y la agresividad, debido a que si la 

persona experimenta la ausencia de sentimientos favorables genera una gran inclinación 

hacia conductas agresivas, tomando en cuenta que un rasgo negativo de la agresión es la baja 

autoestima. La agresividad se puede exteriorizar a nivel nacional y global, presente en 

diversas situaciones de la vida como el aspecto familiar, social, laboral y relaciones entre 

pares. Se manifiesta como una emoción común, que puede causar daño, sufrimiento, 

conflictos hacia si misma o hacia los demás. 

Centrándonos en lo anterior, la teoría de la frustración-agresión propone que la 

agresión es siempre una consecuencia de la frustración. Esto implica que cada vez que una 

persona se siente frustrada, es probable que surja algún tipo de agresión. Según esta teoría, 

la motivación para agredir aumenta con la intensidad de la frustración. Partiendo de estas 

ideas, Dollard y sus colegas se esforzaron por predecir con precisión cómo y cuándo las 

personas tienden a agredir y hacia quiénes podría dirigirse esa agresión. Un claro ejemplo 

de esto se da cuando un individuo no logra alcanzar una meta que se ha propuesto, lo que 

puede generar una frustración interna que desencadena un comportamiento agresivo, 

afectando de manera negativa su autoimagen (Mendez, 2015). 

2.3.1 Conceptos. 

Etimológicamente, la palabra "agresividad" proviene del latín "aggredior", que 

significa ir o atacar a otro. Este concepto abarca aspectos como la provocación y el ataque. 

Según (Berkowitz, 1996) la agresividad se define como la falta de respeto, ofensa o 

provocación que se puede infligir a los demás, lo que se traduce en comportamientos 

dirigidos hacia la víctima. En la actualidad, se examina tanto la figura del agresor como la 

de la víctima en el contexto de las relaciones e interacciones humanas. 

El comportamiento agresivo ha sido parte de la humanidad desde sus comienzos a 

partir de una perspectiva social, suele surgir en los primeros años de vida si hablamos a nivel 

individual dependiendo de la calidad de relaciones humanas, experiencias e interacciones 

que tenga el individuo. Su frecuencia puede variar en algunos casos las personas pueden 

mantener conductas agresivas durante su vida adulta, ejerciendo la agresividad en los 

diferentes entornos como social, familiar y laboral.                                                                                   

La psicología cuenta con un amplio campo de estudio para comprender el desarrollo 

humano en sus múltiples dimensiones: biológica, cognitiva, afectiva, actitudinal, social y 

espiritual. Este enfoque holístico del ser humano es mencionado por Carmona (2005) citado 

por Castillo (2006). Además, las conductas pueden manifestar otras dimensiones, apoyadas 

en la estructura biológica del individuo; por ejemplo, las percepciones, las actitudes, las 

emociones, la agresión, la inteligencia y los estilos de aprendizaje, se expresan a través del 
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lenguaje gestual y verbal. Así, los investigadores suelen explorar lo que sucede en el interior 

de las personas, sin intervenir en lo que ocurre en su entorno externo. 

Con un enfoque en la comprensión de los fenómenos, varios teóricos de la psicología 

se dedican a detallar el conocimiento, aunque a veces no logran ir más allá de lo concreto y 

observable. La agresividad es un comportamiento negativo que a menudo se asocia con la 

violencia. En este sentido, se distingue entre un acto natural y espontáneo, por un lado, y una 

conducta dañina y destructiva socialmente por otro. Por esta razón, la conducta agresiva se 

considera uno de los problemas más frecuentes y persistentes entre los escolares. Sus efectos 

adversos en el entorno educativo han generado preocupación entre docentes, autoridades y 

la comunidad educativa, quienes deben implementar acciones para prevenir y mitigar este 

fenómeno. Para lograrlo, es esencial proporcionar una serie de estrategias y herramientas 

que favorezcan la identificación y adaptación de los estudiantes a su entorno (Rojas y Santa, 

2021). 

La agresividad se puede clasificar en diversas dimensiones, una de ellas es el objetivo 

al que se dirige, que puede ser hacia uno mismo, hacia otros, o hacia un individuo o grupo 

en particular. También podemos considerar la forma en que se manifiesta, ya sea de manera 

verbal o física, impulsiva o premeditada, y de forma directa o indirecta. Otra dimensión 

relevante es el tipo de daño que ocasiona, que puede ser físico o psicológico. Además, es 

importante tener en cuenta la frecuencia con la que se presenta, ya sea como un evento 

aislado o de manera repetitiva. La duración de sus efectos también juega un papel 

fundamental, pudiendo ser transitorios o perdurar en el tiempo. Por último, el propósito de 

la agresividad puede ser instrumental, buscando un objetivo específico, o afectivo, más 

relacionado con emociones. 

2.3.2 Características de la agresividad. 

Mediante el artículo redactado por Barrera (2024), la agresividad contiene emociones 

que puede llevar a una serie de conductas perniciosas hacia o en contra de otros seres vivos, 

con las siguientes particularidades: 

• No realista. 

• Autodestructiva. 

• No tiene capacidad para resolver conflictos. 

• Autodestructiva. 

 

2.3.3 Clasificaciones según VANZELLI. 

Para este autor, la agresividad se define como un estado emocional que abarca una 

serie de sentimientos, tales como el odio y la ira, los cuales llevan a desear perjudicar a otra 

persona, objeto o animal. Este fenómeno se manifiesta como un aspecto del comportamiento 

normal en determinadas circunstancias, funcionando como una respuesta ante necesidades 
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vitales, así como en situaciones de protección y supervivencia, ya sea de un individuo o de 

una especie, sin que sea necesariamente necesaria la destrucción del adversario (Julio, 2017). 

Según Vanzelli, la agresividad se clasifica en: 

➢ Objetivos: Instrumental cuando persigue un fin; o no instrumental cuando no tenga 

un propósito especifico.  

➢ Naturaleza física: Se muestra mediante declaraciones verbales o acciones físicas. 

➢ Nivel de control: Puede estar presente de manera controlada o impulsiva. 

➢ Función: Manifestación interno (autoagresión, suicidio) o externa (dirigida hacia los 

demás). 

➢ Desplazamiento: Actúa de manera directa hacia el causante, o es indirecta cuando se 

redirige hacia un objeto. 

2.3.4 Teorías sobre la agresividad y su origen. 

- Teorías activas. - Se refiere a lo interno, motivacional e innata de acuerdo a la teoría 

etológica. Teoría psicoanalítica explica como las personas actúan en función a su contexto. 

- Teorías reactivas. – Autores como Dollard y la teoría del aprendizaje vicario de Albert 

Bandura hacen énfasis que la agresividad es la reacción ante un estímulo del entorno o a su 

vez son comportamientos aprendidos por imitación (Guzman, 2018). 

2.3.4.1 Teoría etológica. 

Mediante esta teoría se considera que la agresión o conductas agresivas son el 

resultado de impulsos innatos, que ha sufrido indudables permutas de manera paralela con 

la evolución de la especie humana a lo largo del tiempo, por ejemplo, se observó el 

comportamiento de los animales en su habitad, en la cual mediante la observación se 

encuentra ciertas características de la agresividad como: 

- Preservación y mantenimiento del territorio. 

- Ocurre la selección de los miembros de la especie, los más fuertes y aptos sobreviven. 

- Jerarquía el sentido de autoridad y predominancia, el macho con gestos agresivos es 

quien manda al grupo, establece prioridades y organiza la vida del grupo de animales. 

Por consiguiente, gracias a esta teoría se piensa que las acciones agresivas pueden 

ocurrir sin ningún tipo de incitación o provocación, y que el único propósito de este tipo de 

comportamiento es la conservación de los individuos en su medio ambiente, tal como se 

indica (Penalva, 2018). Sin embargo, existe una gran diferencia sobre el control de la 

agresividad entre animales y humanos, regularmente en todas las especies cuando el macho 

pierde se muestra apacigüe ante su rival como señal resignación y aceptación. 
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2.3.4.2 Teoría etológica en humanos. 

Según esta teoría se presenta una serie de comportamientos agresivos en los humanos 

debido a que, también los hombres lidian de forma competitiva por acceder a bienes básicos 

de supervivencia; asimismo el ser humano tiende a tener miedo a los extraños, 

principalmente a los miembros de otras razas manifestándose de manera evitativa o agresiva 

hacia ellos con los gitanos, negros, etc. Además, la especie humana suele proteger a sus 

hijos, Niko Tinbergen etólogo estudio el comportamiento humano haciendo comparaciones 

con la especie animal, descubriendo que el ser humano mediante su evolución ha superado 

a su propia genética y que en su mayoría existe el control de los estímulos agresivos.  

De este modo la idea de las conductas agresivas como resultado de los impulsos 

innatos, en el ser humano pueden presentar acontecimientos en distintos grados de intensidad 

por lo cual si fuesen conductas innatas no deberían manifestar tales diferencias. Sin embrago, 

se vincula a la agresividad con la una técnica competitiva de la especie y no necesariamente 

puede presentarse las conductas agresivas (Penalva, 2018). 

2.3.4.3 Teoría de Sigmund Freud. 

• En esta hipótesis, Freud sostenía que la violencia estaba presente de forma innata en los 

seres humanos, enfocándose principalmente en las propuestas de Eros y Tánatos. 

• Albert Einstein, contemporáneo de Sigmund Freud, reflexionaba que la especie humana 

conservaba un instinto de odio, ira y destrucción que promovía las recciones agresivas.  

• Mediante el psicoanálisis, se ha llegado a la conclusión de que algunas conductas 

agresivas deben ser gestionadas de diversas formas, permitiendo la liberación o 

expresión de emociones y sensaciones negativas desde una perspectiva positiva, de tal 

manera que se evita su represión y, en su lugar, se redirigen hacia otros objetos. (Penalva, 

2018). 

2.3.4.4 Teoría de Bandura y la teoría del aprendizaje. 

Albert Bandura expone La teoría del aprendizaje observacional donde ciertas 

conductas agresivas son el resultado no únicamente del refuerzo o del castigo ante un 

comportamiento y/o socialmente son premiados; debido a que puede ser el resultado de un 

proceso de aprendizaje por imitación y observación de cada uno de los individuos. En base 

a esta teoría se ha demostrado que las conductas agresivas que desarrolla el ser humano 

tienen relación con el modelo observado, por lo cual obtendrá recompensas positivas o 

negativas. Es decir, desde el aprendizaje de una conducta disruptiva presenta una serie de 

procesos vinculados al refuerzo y condicionamiento, por lo tanto, se considera que los 

aspectos del entorno o factores ambientales son los que influyen en la persona por el simple 

hecho de encontrase ahí. 

 Existe cuatro aspectos concernientes entre sí: la interacción con personas que 

manifiestan actitudes y acciones violentas, aprendizaje de conductas agresivas, 

reforzamiento de comportamientos violentos y la imitación de modelos. Un prototipo más 
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común que es imitado y observado por los sujetos, es la interacción con la familia con los 

padres y amigos, tienen fundamental influencia en la presencia, modificación, grado o nivel 

de conductas agresivas (Penalva, 2018). 

2.3.4.5 Teoría de John Dollard y Neal Miller 

 Teoría del aprendizaje psicodinámico enfocado en comprender el comportamiento 

humano, según el aporte estos autores intentaron combinar la teoría del aprendizaje con la 

psicodinámica, para llegar a ello consideraron que el psicoanálisis y el conductismo no son 

modelos opuestos, realizaron una síntesis de estas perspectivas influyentes. A lo largo de la 

vida del ser humano viene afrontando una serie de frustraciones que pueden dar paso a la 

agresividad cuando algo le impide obtener algo, por lo que creían que existía una estrecha 

relación entre la frustración y la agresión. Se puede afirmar que cuando una persona no 

acepta situaciones negativas, como el no alcanzar una meta u objetivo establecido, puede 

experimentar impulsos agresivos. Estos impulsos pueden manifestarse de forma directa 

hacia la persona que genera la frustración, ya sea a través de agresiones verbales o físicas, o 

de manera indirecta, dirigiendo esa agresión hacia un tercero o un objeto. 

2.3.5 Conducta agresiva 

Cada vez más investigadores coinciden y describen luego de varios estudios, que la 

agresión de convierte en la intención de causar daño a otros, como indica Silva et al. (2021) 

la conducta agresiva se identifica como la tendencia a realizar acciones que afectan la 

integridad de una persona con la finalidad de dañar, destruir, obstruir, humillar, entre otras 

personas, uno mismo o un objeto en función a los problemas sociales y clínicos. 

Por otro lado, Castillo (2006) indica que la conducta agresiva tomando en consideración 

las bases de Berkowitz, la agresividad implica una serie de acciones, actitudes que tiene 

como finalidad faltar el respeto, ofender o provocar a los demás, es decir todo 

comportamiento enfocado hacia la víctima. En la actualidad, se puede entender desde la 

perspectiva tanto del agresor como de la víctima, ya que surge a partir de un principio de 

convivencia que depende del momento y del contexto en el que se desarrollan las 

relaciones y las interacciones humanas. 

Visto de otra manera, el estudio sobre Etiología y Fisiopatología de la conducta 

agresiva ejecutada por Herreros et al. (2010), explica que el comportamiento agresivo en una 

persona tiene diferentes reacciones que conducen a clasificaciones y estudios complejos, con 

múltiples aspectos de la evolución, la maduración y el desarrollo de los neuro, donde algunos 

factores, como genéticos, neuroanatómicos y, por supuesto, física y psicológicamente 

(Castillo, 2006). 
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2.3.6 Componentes de la conducta agresiva 

La conducta agresiva, al igual que otros componentes humanos, está compuesta por 

elementos diversos que son especiales para entender este fenómeno y para crear estrategias 

de intervención, estos componentes son tres: 

2.3.6.1 Componente cognitivo. 

Hace referencia a las creencias, ideas, pensamientos y percepciones; si se hallado que 

las personas agresivas suelen mostrar ciertos sesgos cognitivos que dificultan la compresión 

de problemas sociales y les llevan a ver la realidad de manera absolutista y dicotómica; 

atribuir intenciones hostiles a otros, así como hacer generalizaciones excesivas con 

información parcial elegir más soluciones agresivas que prosociales y de cometer errores en 

el procesamiento de información y en la resolución de problemas, tanto biométricos como 

en su vida cotidiana. 

2.3.6.2 Componente afectivo o evaluativo. 

Este componente hace énfasis en la afectividad, valores, sentimientos, emociones y 

modelos de caracterización. La posibilidad de proceder agresivamente aumenta cuando la 

persona vincula la agresión con poder, control y dominio, y cuando siente que ha sido tratada 

injustamente, lo que genera gran hostilidad hacia los otros, que se manifiesta, a través, de 

comportamientos agresivos que se consideran justificados por esta situación, aunque 

también se intensifica al identificarse con personas violentas y agresivas (Muñoz, 2000). 

2.3.6.3 Componente conductual. 

Se exterioriza un amplio acuerdo entre investigadores sobre que los individuos 

agresivos no poseen las habilidades necesarias para interactuar y convivir socialmente y 

resolver de manera prosocial los conflictos que sufren de dichas interacciones, involucrando 

las competencias, habilidad, destrezas y estrategias que posee cada individuo, por ejemplo: 

en ámbitos sociales como laboral, educativo, comunitario, etc. Tienen dificultades para 

integrase posesivamente en un grupo, actitudes que son rechazadas por sus pares, carecen de 

imaginación y creatividad en los juegos, presentan en la preparación de la realidad, etc. 

(Muñoz, 2000). 

2.3.7 Niveles de agresividad. 

Según Buss (1969), la agresividad está vinculada a una serie de costumbres que 

dependen de ciertos rasgos de personalidad adquiridos de acuerdo al ambiente en el que se 

haya desarrollo. Asimismo, se habla de quienes son tranquilos y no manifiestan conductas 

agresivas verbales, a diferencia de otros individuos que regañan, o critican sin manifestar 

agresiones físicas. El comportamiento agresor puede exteriorizarse en distintos niveles de 

intensidad. 
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Meléndez y Lozano (2009) clasifican estos niveles de la siguiente manera: 

➢ Nivel bajo: Con una buena autorregulación emocional se observa una agresividad 

leve, el daño o lesión dirigido hacia un objeto o persona es ligera; mostrando una 

mínima reacción. Además, permite el buen desempeño para mantener relaciones 

sociales, familiares, laborales positivas y saludables.  

➢ Nivel medio: La agresividad puede variar su intensidad dependiendo de los 

estímulos que provocan la agresión, si aparece de manera recurrente o prolongada 

puede escalar de media a alta. Se manifiesta mediante palabras, expresiones faciales, 

comportamientos violentos de manera moderada y más rápida causando daño tanto 

al agresor como al estímulo. 

➢ Nivel alto: En este nivel, puede suceder contactos físicos, peleas o luchas, que son 

más prolongadas y destructivas; los sujetos muestran signos claros y acentuados de 

comportamientos agresivos. Las reacciones que producen daños son más intensas y 

evidentes, los insultos llegando hasta el contacto físico, golpes, riñas y pueden 

implicar daños significativos (Villacres, 2022). 

2.3.8 Clasificación de la agresividad según el cuestionario de agresividad de Buss y 

Perry 

Se han presentado distintas enunciaciones respecto al tema, para lo cual se ha citado 

el artículo publicado por Juanita Chavista, donde presenta el Cuestionario de Agresividad de 

Buss y Perry, no plenamente equivalentes con respecto al concepto de agresión no existe una 

definición aceptada por todos, pero frecuentemente se ha descrito a la agresión como 

cualquier forma de conducta que intenta dañar física y psicológicamente a alguien 

(Berkowitz, 1996). 

Esto implica que existe un tipo de intencionalidad por parte del agresor para hacer 

daño a otra persona, cuando se lesiona accidentalmente a alguien, sin la intención de causar 

daño al individuo, no se puede considerar un acto agresivo. De tal forma se ha propuesto 

distintas clasificaciones de los tipos de agresividad existentes: 

Agresividad vs Violencia: En términos generales, se establece una clara distinción 

entre los dos conceptos. La violencia se caracteriza por su intensidad y gravedad, este es un 

acto que puede incluir o llegar hasta un asesinato. En cambio, la agresividad abarca ciertos 

comportamientos menos severos, como gritar, insultar o golpear. Por lo tanto, se puede 

afirmar que toda acción violenta es agresiva, pero no toda acción agresiva alcanza el nivel 

de violencia. 

Profundizando en esta distinción, Buvinic et al. (1999) precisaron que la violencia se 

muestra como la amenaza o el uso de fuerza, ya sea física o psicológica, con el propósito de 

causar daño. Según estos autores, actos como el robo, el homicidio, el secuestro y la 

violencia doméstica son ejemplos de violencia que se presentan con frecuencia en la 

actualidad. En contraste, Gelles (1979) puntualizó que solo deben considerarse actos 
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violentos aquellos que se llevan a cabo con el propósito directo de hacer daño físico a otra 

persona (Cuestionario de Agresion, 1992). 

Agresividad física vs agresividad verbal: Según los estudios de Berkowitz (1994) 

y Bjorkqvist (1994), la agresión física acontece cuando un cuerpo u objeto impacta de 

manera directa a un oponente. A diferencia la agresividad verbal, según estos autores se 

manifiesta o desarrolla a través del lenguaje e incluye el uso de la ironía, burlas, apodos 

despectivos y la difusión de murmullos maliciosos. La agresividad física se exterioriza a 

través de acciones como golpes, empujones y otras formas de maltrato, mientras que la 

agresividad verbal se presenta mediante insultos y amenazas, entre otros. 

No obstante, otros investigadores argumentan que comportamientos como chismear 

o difundir rumores pueden considerarse una forma de agresión indirecta, ya que el agresor 

no enfrenta a la víctima de manera directa. Estos autores también señalan la existencia de 

un tercer tipo de agresión. Diversos estudios realizados con niños indican que tanto la 

agresividad física como la verbal son más frecuentes en los niños que en las niñas. En el 

caso de los adultos, las investigaciones sugieren que los hombres exhiben niveles más altos 

de agresividad física en comparación con las mujeres (Cuestionario de Agresion, 1992). 

Hostilidad vs ira: Según Buss (1961), la hostilidad se describe de manera general 

como una actitud negativa que se caracteriza por el desagrado y juicios desfavorables hacia 

los demás. Por su parte, Spielberger (1988) la define como un conjunto de sentimientos y 

actitudes negativas motivadas por deseos de venganza. Asimismo, Smith (1994) la considera 

un elemento mental en el que prevalece la intención de menospreciar tanto las motivaciones 

como la importancia de los demás. 

En este contexto, Suarez y William (1989) realizaron estudios que revelaron la 

relación estrecha entre hostilidad e ira, cuando los sujetos acogen actitudes hostiles presentan 

altos niveles de desconfianza percibiendo a los demás como una amenaza, lo que puede 

ocasionar reacciones de ir. A diferencia de las personas con niveles bajos de hostilidad que 

difieren en variables fisiológicas en reposo. A menudo, estas últimas tienden a exhibir 

actitudes impulsivas e impacientes, reaccionando con enfado ante situaciones que les 

provocan ira. Los sujetos con alta hostilidad, además, mostraban un aumento en la presión 

arterial y la frecuencia cardíaca, en contraste con aquellos que presentaban niveles bajos de 

hostilidad. (Cuestionario de Agresion, 1992). 

2.3.9 La agresividad según BUSS & PERRY EL INSTRUMENTO AGGRESSION 

QUESTIONNAIRE  

Este instrumento es uno de los más utilizados en la exploración sobre la agresividad, 

ya que permite medir aspectos y características psicométricas de fácil aplicación, mediante 

el trabajo investigativo realizado por (Jimenez, 2017), menciona que la agresividad se 

compone de diversos elementos, este cuestionario se desarrolló a partir del Hostility 

Inventory (Buss, A.H. y Durkee, a. 1957), compuesto de 75 ítems que media siete factores: 
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ataque, desconfianza, resentimiento, negativismo, agresividad verbal, agresividad indirecta, 

irritabilidad; presentando una puntuación general de agresividad. 

 A pesar de diversos estudios destararon que la utilidad de este instrumento para 

identificar conductas agresivas, se enfrentaron a ciertas limitaciones, una particularidad fue 

que las escalas no fueron analizadas de manera factorial rigurosa; puesto que se construyeron 

basadas en criterios teóricos asignado a cada ítem una escala en función de su contenido, es 

decir, una verificación posterior de manera empírica. 

Debido a estas inconsistencias que enfrentaba este instrumento en 1992 (Buss y 

Perry), desarrollaron una nueva versión llamada Aggression Questionnarie (AQ), este nuevo 

instrumento se diseña con criterios psicométricos con el objetivo de identificar los 

componentes de la agresividad de manera clara y más precisa. Este cuestionario formado por 

cuarenta ítems, con un formato de respuesta tipo Likert donde uno equivale a completamente 

falso y cinco completamente verdadero. Para estos autores la conducta agresiva sugiere 

cuatro dimensiones agresividad física (golpes, empujones y otras maneras de maltrato físico 

empleando la fuerza del cuerpo o un objeto externo para causar lesión o daño); agresividad 

verbal (insultos, amenazas, sarcasmo, burla, etc.); la hostilidad se manifiesta mediante el 

disgusto y desagrado y la ira es el sentimiento que surge de las actitudes hostiles. (Jimenez, 

2017). 

Después de realizar varios ajustes y modificaciones, las adaptaciones reducidas 

demuestran que requieren menor tiempo de aplicación, la misma que puede ser aplicada de 

manera individual o colectiva estableciendo la relación que existe entre estos factores; los 

autores hallaron que la agresividad física y la agresividad verbal conservan una relación 

estrecha; lo contario sucede con la hostilidad puesto que estos dos factores poseen poca 

relación. Mientras el factor ira mantiene una correlación con los tres factores mencionados 

anteriormente.   (Cuestionario de Agresion, 1992). 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Cuantitativo 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Debido a que se estableció un 

proceso de recolección y análisis de datos utilizando métodos estadísticos para luego realizar 

la interpretación.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.2.1 No experimental. 

Porque las variables no fueron manipuladas. Los hechos fueron observados tal y como 

suceden en el contexto real. 

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACION   

3.3.1 Por el nivel o alcance 

Correlacional: Porque tuvo como propósito determinar la relación entre las dos variables, 

en este caso los niveles de autoestima y conducta agresiva. 

3.3.2 Por el objetivo 

Básica: Este trabajo investigativo tuvo como finalidad el conocimiento de los fenómenos 

estudiados, no busco la aplicación práctica de sus descubrimientos sino más bien el 

incremento del conocimiento teórico para responder preguntas o puedan ser utilizados en 

futuras investigaciones. 

3.3.3 Por el lugar 

De campo: Se utilizaron los instrumentos en el sitio donde ocurrieron los hechos, en este 

caso la investigación se realizó en la Universidad Nacional de Chimborazo con los 

estudiantes de la carrera de Psicopedagogía correspondiente al sexto semestre.  

3.3.4 Por el tiempo.  

Transversal: Se efectuó en un periodo de tiempo y espacio determinado, y las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos con el propósito de describir y analizar las variables. 
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3.4 POBLACION DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE MUESTRA. 

3.4.1 Población   

La población estuvo constituida por estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 

3.4.2 Muestra 

Tiene carácter no probabilística e intencional, con una muestra de 33 estudiantes del Sexto 

Semestre de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

Tabla 1. Muestra. 

EXTRACTO NÚMERO VARONES MUJERES PORCENTAJE 

Sexto semestre 33 3 30 100% 

Total 33   100% 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica e instrumento que se utilizaron en la presente investigación fueron: técnica 

psicométrica y los instrumentos Escala de Autoestima de Rosenberg y el Test de agresividad 

de Buss y Perry. 

 

Tabla 2. Técnicas e instrumentos. 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DEFINICIÓN 

Autoestima Psicométrica Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

 

La escala de Rosenberg es un test de 

autoestima para valorar la 

autoestima en adolescentes. Fue 

desarrollada originalmente en 1965 

y adaptada por Echeburua en 1995. 

La evaluación se basa en 10 

afirmaciones que valoran 

sentimientos de respeto y 

aceptación de sí mismo, la mitad de 

los ítems están enunciados 

positivamente que debe ser 

contestada en la siguiente escala: 1: 

Muy en desacuerdo, 2: En 



41 

desacuerdo, 3: De acuerdo, 4: Muy 

de acuerdo. Y de manera inversa 

para las afirmaciones negativas. 

Conducta 

Agresiva 

Psicométrica Test de 

agresividad de 

Buss y Perry 

Buss y Perry, versión española 

(2001) el cual figura de 29 ítems 

para inmediatamente 

contextualizarla de acuerdo al uso 

de la población latinoamericana. 

Tiene validación y fiabilidad de la 

escala agresión (AQ) de Buss y 

Perry se apoyó en los indicadores 

cuantitativos de medición de 

caracteres psicosociales, tales 

como: la agresividad física, verbal, 

la ira y la hostilidad. 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

 

3.6 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS  

Para llevar a cabo la investigación se emplearon métodos de análisis estadístico en el 

tratamiento de los datos de información ob tenida, complementando con la creación y el 

registro en gráficos de representación visual como son: cuadros y gráficos de pastel, a partir 

del análisis y cumplimiento de tareas como: 

• Codificación de la información donde se realizó un primer ordenamiento de sus indicadores 

con sus respectivas categorías y objetivos 

• El diseño, creación y uso de instrumentos 

• Revisión y aprobación por parte del tutor 

• Aplicación de los instrumentos 

• Tabulación y representación visual de los resultados 

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 APLICACIÓN ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG. 

Tabla 3. Nivel de autoestima de los estudiantes según la Escala de Autoestima de 

Rosenberg. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 6 18% 

Media 13 39% 

Baja 14 43% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos obtenidos de 33 estudiantes. 

 

Gráfico 1. Nivel de autoestima de los estudiantes según la Escala de Autoestima de 

Rosenberg. 

 

Fuente: Tabla 3. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Análisis 

Se identificó que el 18% de los estudiantes poseen una autoestima alta, el 33% media y el 

49% autoestima baja.  

Interpretación  

Con base a los datos obtenidos se evidenció que la mayoría de los estudiantes posee una 

autoestima baja, debido a que tienen problemas al momento de aceptarse a sí mismo, 

depende siempre de la decisión o lo que piensen las otras personas, tienen dificultad para 

aceptar críticas y elogios, pueden llagar a desarrollar actitudes y comportamiento agresivos 

e impulsivos lo cual puede afectar las relaciones personales. 

 

18%

39%

43%
Alta

Media

Baja
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4.2 APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 

Tabla 4. Aplicación del cuestionario de Agresividad- subescala Ira. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 1 3% 

Alto 8 24% 

Medio 13 40% 

Bajo 9 27% 

Muy bajo 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Test de agresividad de Buss y Perry. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Gráfico 2. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala Ira. 

 

Fuente: Tabla 4. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Análisis 

Se conoció que el 3% posee un nivel muy alto con respecto a la ira, el 24% alto, el 40% 

medio, el 27% bajo y el 6% un nivel muy bajo.  

Interpretación  

Se identificó que la mayoría de los estudiantes poseen un nivel medio con respecto a la ira. 

Los estudiantes actúan o generan esta emoción en base a diferentes atributos 

multidimensionales que puede generarse en base a variables fisiológicas que se relaciona 

con el comportamiento de las personas que están a su alrededor.  
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Tabla 5. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala agresividad física. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 0 0% 

Alto 7 6% 

Medio 20 61% 

Bajo 4 12% 

Muy bajo 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Test de agresividad de Buss y Perry. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Gráfico 3. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala agresividad física. 

 

Fuente: Tabla 5. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Análisis 

Se conoció que el 21% posee un nivel alto con respecto a la agresividad física, el 61% medio, 

el 12% bajo y el 6% un nivel muy bajo.  

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes poseen un nivel medio con respecto a la agresividad física, 

este tipo de comportamientos se desarrollan o se manifiestan en base a los hechos o sucesos 

que se originan, cuando una persona no posee un control adecuado de sus emociones llega a 

generar actitudes agresivas por medio de golpes, empujones lo cual afecta el bienestar 

emocional, social y educativos.  
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Alta
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Muy baja
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Tabla 6. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala agresividad verbal. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 5 15% 

Alto 13 40% 

Medio 10 30% 

Bajo 4 12% 

Muy bajo 1 3% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Test de agresividad de Buss y Perry. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Gráfico 4. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala agresividad verbal 

 

Fuente: Tabla 6. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Análisis 

Se evidenció que el 15% posee un nivel muy alto con respecto a la agresividad verbal, el 

40% alto, el 30% medio, el 12% bajo y el 3% un nivel muy bajo.  

Interpretación  

Se identificó que la mayoría de los estudiantes posee un nivel alto con respecto a las 

agresiones verbales, debido a que los estudiantes cuando existen un acontecimiento que 

genera ira o malestar acuden a utilizar palabras groseras y fuera de sentido originado por el 

malestar. 
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Tabla 7. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala hostilidad. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 2 6% 

Alto 8 24% 

Medio 17 52% 

Bajo 4 12% 

Muy bajo 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Test de agresividad de Buss y Perry. 

Elaborado por: Johanna Pizanán 

Gráfico 5. Aplicación del cuestionario de Agresividad – subescala hostilidad. 

 

Fuente: Tabla 7. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Análisis 

Se observó que el 6% posee un nivel muy alto con respecto a la hostilidad, el 24% alto, el 

52% medio, el 12% bajo y el 6% un nivel muy bajo.  

Interpretación  

La mayoría de los estudiantes poseen un nivel medio con respecto a la hostilidad, pues en 

varias ocasiones han llegado a presentar disgusto y actitudes negativas hacia otras personas, 

acompañado por juicios desfavorables hacia ellas, actitudes que incitan a comportamientos 

violentos. Los sujetos con actitudes hostiles suelen permanecer enfadados, presentan rasgos 

impulsivos o de impaciencia. Con frecuencia están envueltos en riñas o peleas, pueden 

indicar que sienten necesidad de golpear algo o de pegarle a alguien. 

6%

24%

52%

12%

6%

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja



47 

Tabla 8. Nivel de agresividad de los estudiantes. 

ÍTEMS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy alto 2 6% 

Alto 7 21% 

Medio 16 49% 

Bajo 6 18% 

Muy bajo 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Test de agresividad de Buss y Perry. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Gráfico 6. Nivel de agresividad de los estudiantes. 

 

Fuente: Tabla 8. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Análisis 

Se observó que el 6% posee un nivel muy alto con respecto al nivel de agresividad, el 21% 

alto, el 49% medio, el 18% bajo y el 6% un nivel muy bajo.  

Interpretación  

Se identificó que la mayoría de los estudiantes poseen un nivel medio con respecto a la 

agresividad, se pudo identificar la existencia de niveles considerables de ira, agresividad 

verbal, agresividad física y hostilidad. Las personas que poseen comportamientos agresivos 

suelen tener tendencias a generar discusiones, provocar y humillar con acciones y tratos. 
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4.3 CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 9. Correlación entre la autoestima y comportamiento agresivo.  

CORRELACIONES 

 AUTOESTIMA AGRESIÓN GENERAL 

AUTOESTIMA 

Correlación de Pearson 1 ,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 33 33 

AGRESIÓN 

GENERAL 

Correlación de Pearson ,728** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 33 33 

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

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

 

Gráfico 7. Correlación entre la autoestima y el comportamiento agresivo. 

 

Fuente: Tabla 9. 

Elaborado por: Johanna Pizanán. 

Análisis e interpretación  

Por medio de la aplicación del programa SPSS, se identificó la existencia de una correlación 

de Pearson de ,728** con una significancia bilateral del ,000 asumiendo una correlación 

positiva significativa. Se indica que a medida que acrecienta la variable autoestima asciende 

también la variable de conducta agresiva de los estudiantes. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Se identifica que el 18% de los estudiantes poseen un nivel de autoestima alto, el 

33% de los estudiantes se ubican en un nivel medio y el 49% de ellos poseen un nivel 

bajo; por lo tanto, se evidencia que prevalece un nivel medio - bajo de autoestima en 

los estudiantes; siendo más propensos a adoptar conductas agresivas y a su vez son 

menos capaces de gestionar adecuadamente sus emociones en comparación con otros 

individuos. 

 

• Se establece los niveles de conducta agresiva en la subescala Ira obtienen el 40% de 

estudiantes un nivel medio; se detecta en la subescala de agresividad física un nivel 

medio con el 61%; en la subescala de agresividad verbal poseen el 40% de 

estudiantes en un nivel alto; el 52% corresponde a un nivel medio en la subescala de 

hostilidad y el 49% de estudiantes en un nivel medio de agresividad, por lo tanto, 

prevalece un nivel medio – alto de conducta agresiva, siendo la agresión física y 

hostilidad la más frecuentes, lo cual implica la presencia de un conjunto complejo de 

sentimientos y actitudes que motivan una tendencia a actuar de manera violenta. 

 

• Se establece una correlación positiva significativa entre las dos variables a través de 

los resultados obtenidos mediante el programa SPSS, se identificó la existencia de 

una correlación de Pearson de ,728** con una significancia bilateral del ,000 

asumiendo una correlación positiva significativa. Se indica que a medida que 

acrecienta la variable autoestima asciende también la variable de conducta agresiva 

de los estudiantes. 
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5.2 RECOMENDACIONESg 

• Desarrollar práctica de ejercicios psicológicos para mejorar la autoestima, la 

confianza y la propia percepción bajo apoyo profesional si fuese necesario, siendo 

crucial abordar las causas subyacentes como los síntomas de inseguridad y baja 

autoestima reconociendo y aceptando emociones. Además, como un complemento 

realizar ejercicio de manera regular, mantener una dieta equilibrada y priorizar el 

descanso adecuado para una mejor salud física y mental. 

 

• Generar espacios de participación mediante talleres socioeducativos que permitan 

corregir adecuadamente el control de emociones y evitar las reacciones impulsivas; 

ejemplo las técnicas de relajación para controlar la agresividad, respiración profunda, 

meditación, ejercicio físico, escuchar música relajante para aliviar la tensión 

emocional. De igual forma el establecer límites claros y saludables pueden prevenir 

situaciones que puedan desencadenar en comportamientos agresivos, para ello es 

primordial la práctica de la escucha activa y la empatía. 

 

• Una de las estrategias recomendadas que se utilizan para intervenir el 

comportamiento agresivo es la cognitivo-conductual, mediante las técnicas de 

modelado consistentes en la observación, imitación y ensayo de comportamientos 

inversos a la conducta agresiva. La combinación de estas estrategias con las técnicas 

de orientación de conducta se focaliza en la intervención, identificación, sustitución 

por pensamientos más adaptativos y racionales tomando en consideración que estos 

programas incluyen estrategias teórico-prácticas de manera conductual, cognitiva, 

motivacional y prosociales. 
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ANEXOS 

Anexos 1. ADAPTACIÓN PSICOMÉTRICA DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL 

CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY 
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Anexos 2. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
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Anexos 3. FORMULARIOS APLICADOS EN FORMS, CUESTIONARIO ONLINE. 
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 Anexos 4.  ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE PSICOPEDAGOGÍA DE 

LA UNACH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


