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Objetivo: Determinar la relación entre la autoestima y la 

agresividad de los estudiantes del sexto ciclo de educación 

básica regular de la ciudad de Puerto Maldonado, Perú. 
 

Materiales y métodos: La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, el diseño fue no experimental y el tipo descrip- 

tivo – correlacional transeccional. La muestra estuvo con- 

formada por 226 estudiantes que cursaban el sexto ciclo de 

educación básica regular en una institución educativa de la 

ciudad de Puerto Maldonado, a quienes se les aplicó la prue- 

ba de Autoestima para Escolares y el Cuestionario de Agre- 

sión, instrumentos con adecuados niveles de confiabilidad y 

validez. Posteriormente, las respuestas fueron sistematiza- 

das y analizadas utilizando el programa SPSS® versión 23. 
 

Resultados: Se encontró que los estudiantes se caracteriza- 

ban por presentar niveles moderados de autoestima (44,7%) 

y de agresividad (48,2%). Asimismo, se determinó que la 

autoestima se relaciona inversa y significativamente con la 

agresividad. El coeficiente de correlación rho de Spearman 

fue de -0,762 con un p-valor menor que el nivel de significan- 

cia (p<0,05). 
 

Conclusiones: Es necesario aplicar programas psicoeduca- 

tivos que permitan desarrollar la autoestima de los estudian- 

tes y se disminuya los niveles de agresividad. De esta mane- 

ra se estará creando factores protectores en los estudiantes 

y fomentando un clima escolar saludable. 
 

Palabras clave: Autoestima; Agresividad, estudiantes, pubertad. 

Objective: To determine the relationship between self-es- 

teem and aggressiveness of students in the sixth cycle of reg- 

ular basic education in the city of Puerto Maldonado, Peru. 
 

Materials and methods: The research had a quantitative 

approach; the design was non-experimental and the descrip- 

tive type - transectional correlational. The sample consisted 

of 226 students who were in the sixth cycle of regular basic 

education in an educational institution in the city of Puerto 

Maldonado, to whom the Self-Esteem Test for Schoolchildren 

and the Aggression Questionnaire was applied, instruments 

with adequate levels of reliability and validity. Subsequently, 

the responses were systematized and analyzed using the 

SPSS® program, version 23. 
 

Results: It was found that the students were characterized 

by moderate levels of self-esteem (44.7%) and aggressive- 

ness (48.2%). Likewise, it was determined that self-esteem is 

inversely and significantly related to aggressiveness. Spear- 

man’s rho correlation coefficient was -0.762 with a p-value 

lower than the significance level (p <0.05). 
 

Conclusions: It is necessary to apply psychoeducational pro- 

grams that allow students to develop self-esteem and reduce 

levels of aggressiveness. In this way, protective factors will 

be created in students and fostering a healthy school climate. 
 

Keywords: Self-esteem, aggressiveness, students, puberty. 
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Introducción

La pubertad y la adolescencia son períodos bastante críticos 
para el desarrollo de la autoestima1,2, por ello, resulta impera-
tivo que las familias y las instituciones educativas promuevan 
su desarrollo con la finalidad de que los estudiantes puedan 
afrontar situaciones de riesgo y tengan los suficientes recur-
sos protectores, de ajuste psicológico y social3.

La autoestima ha sido definida desde diversas perspectivas 
teóricas, sin embargo, entre las conceptualizaciones más 
relevantes se encuentra la que fue formulada por Coopers-
mith4, quien investigó bastante sobre dicho constructo y se-
ñaló que se refiere a la valoración que las personas se hacen 
sobre sí mismas, manifestando una actitud aprobatoria que 
señala la medida en que ellas se consideran importantes, 
capaces, dignas y exitosas, es decir, un juicio de mérito. 

Por otro lado, también es definida como una serie de senti-
mientos y vivencias generadas en las personas desde las 
experiencias que tiene con personas del contexto (papás, do-
centes, hermanos y amigos) así como de la autopercepción de 
sus propias destrezas, mediante las cuales construye su con-
fianza, seguridad, identificación con un grupo, autoaceptación, 
lo cual además le permite desarrollar adecuadamente su yo5.

Ahora bien, existe evidencia que la autoestima cumple una 
función importante en el desarrollo de la personalidad, la 
motivación, las conductas y la salud mental6. En el ámbito 
académico su desarrollo también es relevante, ya que está 
asociada al rendimiento académico, la motivación hacia el 
aprendizaje, las relaciones interpersonales y con el contacto 
afectivo de los estudiantes consigo mismo7. 

Sin embargo, un bajo nivel de desarrollo es un factor de ries-
go para la presencia de problemas psicológicos y sociales 
como los trastornos de alimentación, pésima autopercepción 
física8, ideación e intentos suicidas, sentimientos de inferio-
ridad, aislamiento social, depresión, consumo de drogas, 
deserción escolar y otros9,10,11,12. Es necesario señalar que 
la autoestima se adquiere como resultado de cada persona, 
producto de una constante secuencia de acciones y emocio-
nes que las configuran durante su existencia13. En muchos 
casos este proceso no es intencional, ya que normalmente 
se desarrolla en contextos educativos o familiares, sin em-
bargo, en otras ocasiones, es producto de una serie de ac-
ciones intencionadas desarrolladas para su consecución6.

En virtud de lo expuesto, es responsabilidad de las institu-
ciones educativas y de las familias, como promotores prin-
cipales de la socialización y educación de los púberes y 
adolescentes, realizar esfuerzos para diseñar e implementar 
medidas que promuevan una mejor percepción de sí mismos 
como una herramienta para un desarrollo emocional saluda-
ble durante la transición a la edad adulta14. 

En cuanto a la agresividad, es un problema que ocurre con 
bastante frecuencia en la actualidad entre los escolares, apa-
rece cada vez en edades más tempranas y se da con mayor 
frecuencia en púberes y adolescentes15, provocando secue-
las desfavorables como bajos niveles de logro y deserción 

escolar16. Según un estudio, en el Perú, entre los años 2013 
y 2018 se reportaron aproximadamente 14 215 casos de vio-
lencia entre escolares asociadas a conductas agresivas, lo 
cual corrobora lo expuesto previamente17.

La agresividad tradicionalmente fue conceptualizada como 
un tipo de respuesta constante y penetrante que representa 
la peculiaridad de una persona, constituida por dos factores: 
actitudinal y motriz18, busca lastimar de manera física o psi-
cológica a otra persona, provocando su disgusto y rechazo19. 
Para comprender de manera más precisa este fenómeno es 
necesario tomar en cuenta variables relativas a la persona, 
pero también de variables educativas, sociales y culturales20. 

Las teorías que tratan de explicar sobre cómo se origina la 
conducta agresiva en las personas, pueden aplicarse para 
tratar de entender el comportamiento agresivo del púber o 
adolescente en la institución educativa, partiendo de la base 
de que todas ellas se pueden agrupar en: activas y reacti-
vas21. Las teorías activas sostienen que la agresividad está 
asociada a los impulsos internos de la persona y abarcan un 
amplio abanico de orientaciones: desde el psicoanálisis hasta 
los estudios etológicos22. Por otro lado, las teorías reactivas 
resaltan el papel del ambiente y la importancia de los proce-
sos de aprendizaje en la conducta agresiva de las personas23.

De acuerdo con un estudio, uno de los grandes problemas 
asociados a la agresividad en las instituciones educativas es 
su normalización24, es decir, concebir que la conducta que lo 
promueve es normal entre los estudiantes15. Pues bien, esta 
situación debería ser tomada en serio ya que los estudian-
tes que presentan altos niveles de agresividad suelen tener 
dificultad para autorregular sus emociones, son impulsivos, 
indiferentes, evidencian respuestas emocionales sobredi-
mensionadas, lo que origina que tengan pésimas relaciones 
interpersonales25.

Al analizar la relación entre autoestima y agresividad, los da-
tos parecen no ser concluyentes, sin embargo, existen diver-
sas investigaciones que encontraron que los bajos niveles de 
autoestima se asociaban significativamente con la presencia 
de conductas agresividad12,26-31. En ese sentido, sostienen 
que la autoestima es un predictor de conductas agresivas, 
violentas y acoso escolar. 

Al respecto, la presente investigación es relevante ya que 
aborda el estudio, conocimiento y análisis de una problemá-
tica que se viene suscitando en las instituciones educativas 
públicas y privadas y que tienen influencia directa en los estu-
diantes de todos los niveles educativos. En ese entender, los 
hallazgos encontrados servirán de referencia para que los do-
centes y equipo directivo de la institución educativa diseñen 
estrategias preventivas o correctivas, programas de orienta-
ción educativa y talleres hacia los estudiantes y los padres de 
familia con la finalidad de que mejoren sus niveles de auto-
estima escolar y disminuyan su agresividad. De esta manera, 
la convivencia escolar será mucho más saludable y existirán 
mejores condiciones para que se desarrollen aprendizajes.

Por ello, el presente estudio tuvo por objeto determinar la re-
lación entre la autoestima y la agresividad de los estudiantes 
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del sexto ciclo de educación básica regular de la ciudad de 
Puerto Maldonado, Perú. 

Materiales y métodos

Diseño 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se reco-
gieron los datos a partir del instrumento aplicado para realizar 
posteriormente el análisis estadístico y así sistematizar la in-
formación32. En cuanto al diseño, fue no experimental debido 
a que las variables no fueron manipuladas deliberadamente, 
sino se observaron tal como se dieron en su entorno. Final-
mente, el tipo fue descriptivo – correlacional transeccional ya 
que se conocer cómo se relacionan las variables y para ello 
la recolección de datos se dio en un solo momento33.

Participantes
La población estuvo constituida por 550 estudiantes que cur-
saban el sexto ciclo de educación básica regular (primero y 
segundo grado de secundaria) en una institución educativa 
pública de la ciudad de Puerto Maldonado, Perú. Por otro lado, 
la muestra fue conformada por 226 estudiantes, cantidad que 
fue determinada mediante un muestreo probabilístico.

Instrumentos
Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron 
la prueba de Autoestima para Escolares y el Cuestionario 
de Agresión.  La prueba de Autoestima para Escolares fue 
elaborada por Ruiz34, y está conformado por 25 preguntas 
estructuradas en una escala de Likert (nunca, casi nunca, a 
veces, casi siempre y siempre) y evalúa 6 dimensiones aso-
ciadas al desarrollo de la autoestima: familia (ítems 1, 2, 3, 4, 
5 y 6), identidad personal (ítems 7, 8, 9, 10 y 11), autonomía 
(ítems 12, 13 y 14), emociones (ítems 15, 16, 17, 18 y 19), 
motivación (ítems 20, 21 y 22) y socialización (ítems 23, 24 
y 25). Sus propiedades psicométricas fueron determinadas 
mediante la validez y confiabilidad. La validación de conte-
nido se realizó a través de la técnica de juicio de expertos, 
para lo cual se recurrió a 3 especialistas en psicología quie-
nes evaluaron la claridad de las preguntas, la congruencia, la 
coherencia y la pertinencia. El promedio de las valoraciones 
fue de 0,843 lo que indica que la prueba tiene buena validez. 
Respecto a la confiabilidad, se obtuvo mediante una prueba 
piloto, obteniéndose un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,879 
lo que quiere decir que la prueba es altamente confiable. 

Con relación al Cuestionario de Agresión, fue elaborado por 
Buss y Perry35 y adaptado a la realidad peruana36; está con-
formada por 29 ítems estructurados en una escala de Likert 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre) y eva-
lúa 4 dimensiones: agresividad física (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 y 9), agresividad verbal (ítems 10, 11, 12, 13 y 14), hostili-
dad (ítems 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22) e ira (ítems 23, 24, 
25, 26, 27, 28 y 29). Sus propiedades psicométricas fueron 
determinadas también mediante la validez y confiabilidad. La 
validación de contenido también fue realizada mediante de 
la técnica de juicio de expertos. El promedio de las valora-
ciones fue de 0,874 lo que quiere decir que el cuestionario 
tiene muy buena validez. En cuanto a la confiabilidad, fue 

determinada a través de una prueba piloto, obteniéndose un 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0,940, lo que quiere decir 
que el cuestionario es altamente confiable. 

Procedimiento
La recolección de datos se realizó en dos momentos, los 
cuales fueron realizados en el mes diciembre del año 2019. 
En un primer momento se solicitó el permiso al director de la 
institución educativa y a los padres de familia. Una vez que 
se obtuvo la autorización y el consentimiento informado de 
los padres de familia, se realizó el segundo momento en-
marcado en la aplicación de los instrumentos, la cual se dio 
de manera colectiva. Durante la aplicación se acompañó a 
los estudiantes para resolver sus dudas e interrogantes. El 
tiempo aproximado para que los estudiantes desarrollen sus 
cuestionarios fue de 25 minutos. 

Análisis de datos
El análisis estadístico se realizó utilizando el programa SPSS® 
versión 23. En el análisis descriptivo se utilizaron tablas de 
frecuencia y porcentaje mientras que en la parte inferencial 
se recurrió a la prueba no paramétrica Rho de Spearman 
para determinar si las variables se relacionaban o no. 

Resultados

Los hallazgos que se exponen a continuación son producto 
del tratamiento estadístico realizado a los datos obtenidos.

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra
Variables sociodemográficas Resultados obtenidos

Sexo Masculino: 122 (54,0%)
Femenino: 104 (46,0%)

Edad

11 años: 33 (14,6%)
12 años: 79 (35,0%)
13 años: 89 (39,4%)
14 años: 25 (11,0%)

Grado Primero: 115 (50,9%)
Segundo: 111 (49,1%)

Según la información sociodemográfica, hubo mayor participa-
ción de estudiantes masculinos (54%) que femeninos (46%). 
En cuanto a sus edades, participaron más estudiantes de 13 
años (39,4%), de 12 años (35%), de 11 años (14,6%) y de 14 
años (11%). Finalmente, respecto al grado que cursaban, fue-
ron más estudiantes que estaban en el primer grado (50,9%) 
que en segundo grado de educación secundaria (49,1%). 

Tabla 2. Resultados descriptivos de la variable autoestima y sus 
dimensiones
Variable y 
dimensiones

Alto Moderado Bajo Total
f % f % f % f %

Autoestima 75 33,2 101 44,7 50 22,1 226 100,0
Familia 59 26,1 110 48,7 57 25,2 226 100,0
Identidad 
personal 45 19,9 120 53,1 61 27,0 226 100,0
Autonomía 38 16,8 99 43,8 89 39,4 226 100,0
Emociones 67 29,7 114 50,4 45 19,9 226 100,0
Motivación 66 29,2 120 53,1 40 17,7 226 100,0
Socialización 48 21,2 100 44,3 78 34,5 226 100,0
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De acuerdo con la Tabla 2, el 44,7% de los estudiantes han 
desarrollado de manera moderada su autoestima, el 33,2% 
presentan un alto nivel de desarrollo y el 22,1% presenta un 
nivel bajo. El hallazgo expuesto quiere decir que los estudian-
tes están en proceso de desarrollo de su autoestima, sin em-
bargo, al estar atravesando una etapa donde existen muchos 
factores de riesgo, es necesario que sea consolidada para 
que puedan afrontar exitosamente muchas situaciones ad-
versas. Respecto a las dimensiones, todas ellas también se 
encuentran en un nivel de desarrollo moderado, sin embargo, 
llama la atención que, en promedio, más de la cuarta parte del 
total de estudiantes tiene deficiencias en el desarrollo, tanto 
de la autoestima como de sus factores, por lo que es menes-
ter que los docentes trabajen de manera transversal con di-
chos estudiantes y en casos críticos, derivarlos para que sean 
atendidos oportunamente por psicólogos y especialistas. 

Tabla 3. Resultados descriptivos de la variable agresividad y sus 
dimensiones
Variable y 
dimensiones

Alto Moderado Bajo Total
f % f % f % f %

Agresividad 68 30,1 109 48,2 49 21,7 226 100,0
Agresividad física 78 34,5 95 42,0 53 23,5 226 100,0
Agresividad verbal 88 38,9 93 41,2 45 19,9 226 100,0
Hostilidad 73 32,3 132 58,4 21 9,3 226 100,0
Ira 46 20,4 125 55,3 55 24,3 226 100,0

En la Tabla 2 se observa que el 48,2% de estudiantes pre-
sentan niveles moderados de agresividad, el 30,1% tienen 
altos niveles y el 21,7% evidencia bajos niveles. Lo expuesto 
indica que, en ocasiones, los estudiantes tienen la disposi-
ción o la conducta que busca lastimar de manera física o 
psicológica a sus pares, generando en ellos desagrado y 
resquebrajando la atmósfera psicológica del aula y el entor-
no escolar. En cuanto a sus dimensiones, todas se encuen-
tran también en el nivel moderado, sin embargo, más de la 
tercera parte de los estudiantes presentan altos niveles, ya 
sea de la agresividad como de sus factores, lo cual es pre-
ocupante puesto que influiría en las relaciones interperso-
nales y afectaría el clima de aula, condición básica para el 
desarrollo de aprendizajes. 

Tabla 4. Correlación entre la autoestima, la agresividad y sus di-
mensiones
Variable y dimensiones Autoestima

Agresividad
Coeficiente de correlación -0,762**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 226

Agresividad física
Coeficiente de correlación -0,0632**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 226

Agresividad verbal
Coeficiente de correlación -0,737**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 226

Hostilidad
Coeficiente de correlación -0,687**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 226

Ira
Coeficiente de correlación -0,721**

Sig. (bilateral) 0,0001
N 226

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

En la Tabla 4 se observa que la autoestima se relaciona de 
manera inversa y significativa con la agresividad. El coefi-
ciente de correlación fue de -0,762 y el p-valor fue inferior al 
nivel de significancia (p=0,0001). Lo expuesto indica que la 
mientras los estudiantes presenten mayores niveles de au-
toestima, sus niveles de agresividad serán más bajos. Asi-
mismo, se determinó que la autoestima se relaciona inversa 
y significativamente (p=0,000<0,05) con la agresividad física 
(rs= -0,632), la agresividad verbal (rs= -0,737), la hostilidad 
(rs= -0,687) y la ira (rs= -0,721). 

Discusión

Actualmente, la autoestima continúa siendo motivo de estu-
dio e investigación debido al papel e importancia que tiene 
en todas las dimensiones de la vida, en la forma como las 
personas se desenvuelven en el contexto familiar, escolar, 
laboral y social, así como en la construcción de su identidad. 
En ese sentido, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar la relación entre la autoestima y la agresividad de 
los estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular 
de la ciudad de Puerto Maldonado, Perú.

El primer hallazgo encontrado indica que el 44,7% de los 
estudiantes han desarrollado de manera moderada su au-
toestima, el 32,2% tienen un alto nivel de desarrollo y el 
22,1% presenta un nivel bajo. Lo expuesto significa que los 
estudiantes se caracterizan porque en ocasiones tienen una 
percepción y valoración poco adecuada de su persona, tanto 
en el aspecto físico como emocional. Ello estaría afectando 
su bienestar personal, las relaciones que establecen con los 
demás, su desenvolvimiento en el aula y su adaptabilidad. 
Por ello, es necesario que sea consolidada para que estén 
más implicados con el estudio, se encuentren mentalmente 
saludables y puedan afrontar los retos que se les presente en 
su diario vivir. Estos hallazgos son simulares a los reportados 
por Ceballos y col. 11 en Colombia, quienes reportan que los 
adolescentes se caracterizaban por presentar un nivel medio 
de desarrollo de su autoestima. Igualmente se reporta  en 
una investigación también desarrollada en Colombia, que el 
76,8% de los adolescentes tenían una autoestima en un nivel 
medio, lo que podría ternarse un factor de riesgo en el caso 
de que la familia no les brinde afecto ni los proteja37.

Al respecto, diversos estudios indican que durante en la ado-
lescencia la autoestima tiende a mantenerse baja, probable-
mente debido a los rápidos cambios propios de la pubertad 
y la incertidumbre que produce el proceso de construcción 
de la identidad38-40. Por ello, es necesario promover su de-
sarrollo desde la escuela y la familia, puesto que es uno de 
los predictores más potentes del grado de ajuste psicológi-
co durante la esta etapa, ya que facilita en tener una buena 
adaptación social y al desarrollo de la identidad3. Ahora bien, 
en el ámbito académico, desarrollar una buena autoestima 
es muy favorable pues fomenta en los estudiantes la moti-
vación permanente para aprender, asumir la responsabilidad 
de sus actos, mostrar conductas sociales y empáticas con 
los demás, tener la capacidad para resolver controversias en 
el grupo, ser autocrítico con su desempeño, etc.41. 
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Con relación a la agresividad, se encontró que el 48,2% de 
estudiantes presentaban niveles moderados de agresividad, 
el 30,1% tienen altos niveles y el 21,7% evidencia bajos ni-
veles. Lo expuesto indica que se percibe con cierta frecuen-
cia agresiones físicas (golpes, patadas o puñetes), verbales 
(insultos y gritos), hostilidad e ira. Esto estaría afectando no 
solo las relaciones interpersonales que se establecen en la 
escuela, sino en sus niveles de logro. Entre los principales 
factores que influirían en la conducta agresiva y antisocial 
de los estudiantes estaría el funcionamiento familiar, las in-
teracciones entre los padres, el estilo de crianza y los mode-
los de los padres42.  Nuestros resultados coinciden con los 
reportados por Yarlequé y col. 43 en Perú, quienes demues-
tran que la muestra de estudiantes conformada por varo-
nes y mujeres presentaban un nivel medio de agresividad, 
lo cual dificultaba el proceso de convivencia e interrelación 
con sus pares. Del mismo modo, guarda relación con una 
investigación también realizada en adolescentes peruanos, 
donde concluyeron que los estudiantes se caracterizaban 
por presentar niveles medios de agresividad y era necesario 
trabajar con ellos para disminuir dicha prevalencia, fomentar 
una convivencia escolar saludable y fortalecer los factores 
protectores de los estudiantes24.

Un hallazgo bastante revelador indica que la autoestima se 
relaciona de manera inversa y significativa con la agresividad. 
El coeficiente de correlación fue de -0,762 y el p-valor fue in-
ferior al nivel de significancia (p=0,0001). Lo expuesto indica 
que la mientras los estudiantes presenten mayores niveles 
de autoestima, sus niveles de agresividad serán más bajos. 
Este hallazgo es corroborado por diversas investigaciones 
que encontraron que los participantes que tenían altos nive-
les de autoestima tuvieron niveles inferiores de agresividad, 
en ese entender, la autoestima explicaría la presencia de 
conductas agresivas12,26-31. Al respecto, un estudio sostiene 
que la autoestima está estrechamente relacionada con los 
procesos sociales de los individuos, es decir, está asociada 
a la interacción que las personas establezcan en diferentes 
contextos (familiar, escolar, social, etc.)44. 

En el ámbito académico, si un estudiante presenta altos ni-
veles de autoestima, se comportará adecuadamente, coope-
rará con sus compañeros, será responsable, facilitará el tra-
bajo escolar y, en líneas generales, se desempeñará mejor, 
sin embargo, si presenta bajos niveles de autoestima, tendrá 
problemas para relacionarse con los demás, se mostrará irri-
table, poco cooperados y será menos responsable45.

Finalmente, se encontró que la autoestima se relaciona de 
manera inversa y significativa (p<0,05) con las dimensiones 
agresividad física (rs=-0,632), agresividad verbal (rs=-0,737), 
hostilidad (rs=-0,687) e ira (rs=-0,721). En ese sentido, los 
estudiantes que presentan niveles adecuados de autoestima 
presentarían bajos niveles de agresividad en sus diferentes 
modalidades, por lo que se podría afirmar que la autoestima 
favorece sus conductas prosociales. 

Al respecto y en consonancia con lo hallado, las personas 
con baja autoestima pueden tener menos conexiones socia-
les y una comprensión insuficiente de las regulaciones so-

ciales, además de mostrar poca empatía y una capacidad 
reducida para resolver problemas sociales. Como tal, es fácil 
para estos individuos tomar medidas agresivas para prote-
gerse de las amenazas sociales30.

Los hallazgos encontrados en la presente investigación son 
reveladores, sin embargo, es necesario mencionar algunas 
limitaciones, como la limitada cantidad de participantes y que 
solo se desarrolló en una institución, por lo que los resul-
tados no pueden generalizarse. Del mismo modo, el instru-
mento fue autor reportado, lo cual podría generar el sesgo 
de deseabilidad social. Por ello, sería relevante incrementar 
el tamaño de la muestra, incluyendo a estudiantes de otras 
instituciones educativas y realizar un estudio mixto para que 
los resultados sean generalizables. 

Conclusión

Los hallazgos encontrados en la presente investigación per-
miten concluir que existe una relación inversa y significati-
va entre la autoestima y la agresividad de los estudiantes 
del sexto ciclo de educación básica regular de la ciudad de 
Puerto Maldonado, Perú. El coeficiente de correlación rho de 
Spearman fue de -0,762 con un p-valor menor que el nivel de 
significancia (p<0,05). Lo expuesto significa que mientras los 
estudiantes presenten mayores niveles de autoestima, sus 
niveles de agresividad serán más bajos. Asimismo, se iden-
tificó que los estudiantes se caracterizaban por presentar un 
nivel de autoestima parcialmente adecuado (51,5%) y mo-
derados niveles de agresividad (48,2%). Por lo expuesto, es 
necesario aplicar programas psicoeducativos que permitan 
desarrollar la autoestima de los estudiantes y se disminuya 
los niveles de agresividad. De esta manera se estará crean-
do factores protectores en los estudiantes y fomentando un 
clima escolar saludable. 
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