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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre afrontamiento al estrés y asertividad en los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial. Método: El estudio es no experimental, de 

tipo transversal y correlacional, para el cual se utilizaron dos instrumentos de evaluación 

psicológica: El Inventario Multidimensional de Estimación del Afrontamiento (COPE) y la 

Escala de Asertividad de Rathus (RAS). Asimismo, la población estuvo conformada por 400 

cadetes de una escuela de Formación Policial. Resultados: Respecto a la relación entre el 

afrontamiento al estrés y la asertividad existe una correlación moderada, positiva y altamente 

significativa entre ambas (r = 302, p < .001). Asimismo, se encontraron diferencias 

significativas entre ambas variables, con relación al grado de estudios que cursan en la escuela 

(α = .009). Además, no hubo diferencias significativas con relación a su lugar de procedencia 

(α = .162) y al tipo de gestión escolar (α = .487). Asimismo, respecto a la figura familiar con 

la que ha vivido más tiempo, no se pudo realizar el análisis, ya que cuatro casillas (40%) han 

esperado un recuento menor que 5 y el mínimo es 24. Por último, no se evidencia un estilo de 

afrontamiento al estrés predominante, respecto al sexo, grado que cursan, lugar de procedencia 

o modalidad de ingreso de los cadetes. Conclusiones: La estrategia de planificación tiene una 

mayor correlación con la asertividad. Asimismo, esta presenta una significancia alta con los 

estudiantes de quinto año. Por último, no se evidencia un estilo de afrontamiento al estrés 

predominante en los cadetes. 

 

 

 

Palabras claves: Afrontamiento, estrés, asertividad, policía, cadetes 

 

 



ix 
 

  

ABSTRACT 

 

Objective: Determine the relationship between stress coping and assertiveness in students of 

a Police Training School. Method: This is a non-experimental, cross-sectional and 

correlational study, for which two psychological assessment instruments were used: The 

Multidimensional Inventory of Coping Appraisal (COPE) and the Rathus Assertiveness Scale 

(RAS). Likewise, the population consisted of 400 cadets from a police training school. Results: 

Regarding the relationship between stress coping and assertiveness, there is a moderate, 

positive and highly significant correlation between the two (r = 302, p < .001). Likewise, 

significant differences were found between both variables, in relation to the degree of studies 

attended at school (α = .009). In addition, there were no significant differences in relation to 

their place of origin (α = .162) and the type of school management (α = .487). Likewise, with 

respect to the family figure with whom they have lived the longest, the analysis could not be 

performed, since four cells (40%) have expected a count of less than 5 and the minimum is 24. 

Finally, there is no evidence of a predominant stress coping style, with respect to sex, grade 

they are studying, place of origin or type of entry of the cadets. Conclusions: The planning 

strategy has a higher correlation with assertiveness. Likewise, it has a high significance with 

fifth year students. Finally, there is no evidence of a predominant stress coping style in cadets. 

 

 

 

 

 

Keywords: Coping, stress, assertiveness, police, cadets 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés de la población peruana se encuentra en un nivel alto, una muestra de lo 

anterior se puede observar en las estadísticas de Redacción RPP (2015), quienes indicaban que 

el estrés está presente en el 58% de peruanos. Aunque no son necesarias las estadísticas, para 

visualizar la problemática que este representa en nuestro país, desde el estrés laboral, hasta el 

académico, el estrés se encuentra en todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, es importante 

enfatizar que puede tener muchas consecuencias para la salud física y mental, Cooper (1983) 

indica que este puede manifestarse con tensión nerviosa, baja productividad, ansiedad, 

disminución del rendimiento y fatiga física y mental. Mientras que Parker y DeCottis (1983) 

agregan que el estrés puede ocasionar aumento en la presión sanguínea, dolores de cabeza y 

enfermedades del corazón. 

Por lo anterior se observa que el estrés suele ser muy perjudicial para la salud, es por 

ello por lo que es importante conocer sus estrategias de afrontamiento, las cuales son utilizadas 

por las personas para hacer frente a una situación considerada estresante, y la asertividad, la 

cual se define como la capacidad que tiene el individuo para expresar sus sentimientos y 

pensamientos, respetando el de los demás. De este modo es importante identificar si las 

estrategias de afrontamiento que las personas utilizan pueden tener alguna relación con los 

diferentes estilos de asertividad que existen, especialmente en la población de cadetes de una 

Escuela de Oficiales del Perú, en quienes no se han realizado estudios previos de este tipo. De 

este modo, la presenta investigación se divide en cuatro capítulos principales estructurados de 

la siguiente manera. 

En la primera sección, se describe el planteamiento del problema, la justificación e 

importancia del estudio, así como los objetivos e hipótesis formuladas para el estudio. 
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En la segunda sección, se presentan los antecedentes de investigación nacionales e 

internacionales. Asimismo, se presenta el marco teórico de cada una de las variables. 

La tercera sección, describe la metodología utilizada en la presente estudio, así como el 

nivel, tipo y diseño de investigación. También se indican los instrumentos de evaluación 

utilizados, así como el procedimiento de recolección de datos. 

En la cuarta sección, se describen los resultados obtenidos y se hace la interpretación 

de estos. Finalmente, se procede a realizar la discusión de los resultados y se detallan las 

conclusiones obtenidas de la presente investigación. 

 

1.1. Descripción y formulación del problema 

La Policía Nacional del Perú (PNP), es una institución unificada creada el 6 de 

diciembre de 1988 mediante la Ley N° 24949. Tiene por finalidad mantener, garantizar y 

restablecer el orden interno, prestando ayuda y protección a las personas, y a la sociedad. 

Asimismo, garantiza el cumplimiento de las leyes de seguridad del patrimonio público y 

privado, realiza una vigilancia y control permanente de las fronteras, y, por último, previene, 

investiga y combate la delincuencia. (Policía Nacional del Perú [PNP], 2017) 

Por lo anteriormente mencionado, cabe recalcar que es importante que el personal que 

integre la PNP cumpla con ciertas características requeridas por la institución. Siendo estas 

impartidas por las escuelas de formación policial, quienes preparan y forman a los futuros 

oficiales y suboficiales con el perfil requerido por la Policía Nacional del Perú. 

Existen muchas escuelas de formación policial en el país, pero en esta investigación se 

eligió a la Escuela de Oficiales, la única escuela que forma Oficiales de Policía con nivel de 

educación superior universitaria, reconocida por Ley. Asimismo, se encarga de desarrollar 

destrezas, habilidades y actitudes necesarias para el desempeño eficiente de la función policial 

dentro del marco legal, disciplinario, ético y de los valores institucionales. De este modo, los 
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cadetes aprenden lo necesario desde el punto de vista moral y académico para ser futuros 

oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, como en toda instrucción, el 

alumno, o cadete en este caso, estará sujeto a un nivel de estrés elevado (Herrera y Guarino, 

2008; Ore, 2015; Ospina, 2016). Por esta razón, esta investigación busca medir el nivel de 

afrontamiento al estrés, el cual se define como las diferentes estrategias que utilizan las 

personas para regular las emociones y la situación estresante en la que estén situadas (Cabanach 

et al., 2010). Asimismo, actualmente, es común escuchar en la población quejas acerca del trato 

policial, o del mismo personal suboficial, los cuales tiene generalmente como superiores a 

Oficiales de la PNP. Por este motivo, es importante investigar sobre la asertividad en los 

cadetes, quienes al finalizar su formación se verán en situaciones de interacción constante con 

la sociedad, en donde tendrán que lidiar de manera asertiva con diversos comportamientos que 

los ciudadanos civiles muestren en diversas situaciones como: Asesoramiento ante el proceso 

de investigación de una denuncia, negociación en un conflicto, intervención sin presencia de 

delito de flagrancia. Así como en situaciones en los que se vean involucrados con personal 

policial a su cargo. 

Por último, es importante investigar estas variables juntas, debido a que no hay 

investigaciones en nuestro medio en donde se utilicen estas en una población de cadetes. 

Asimismo, se ha demostrado en grupos de estudiantes universitarios, la relación entre ambas. 

(Flores y Hinostroza, 2021; Sotomayor, 2020) 

1.2. Antecedentes 

Luego de una revisión exhaustiva se evidenció que tanto en nuestro país como a nivel 

internacional no ha sido estudiada la relación entre afrontamiento al estrés y asertividad en la 

población de nuestra investigación. Asimismo, aunque se han podido encontrar unos cuantos 

estudios en otros grupos humanos, como estudiantes de educación superior y universitaria, así 

como en trabajadores de distintos rubros, esta cantidad es muy limitada. Por este motivo, 
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también se considerarán investigaciones correlacionales y descriptivas en donde se hayan 

estudiado el afrontamiento al estrés y la asertividad por separado con otras variables. 

 

1.2.1. Antecedentes nacionales 

Flores y Hinostroza (2021) realizaron una investigación cuyo objetivo fue establecer 

una relación entre el afrontamiento al estrés y la asertividad en trabajadores de un contact center 

en Lima. La investigación fue cuantitativa, con un diseño no experimental de corte transversal 

y de un nivel descriptivo correlacional, con una muestra conformada por 81 colaboradores de 

ambos sexos. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Modos de afrontamiento 

al estrés (COPE) y el Auto informe de conducta asertiva (ADCA-1). Los resultados mostraron 

una correlación directa y significativa entre ambas variables (Rho=.283, p<.05) 

Sotomayor (2020) tuvo como objetivo establecer la relación entre estilos de 

afrontamiento al estrés y asertividad. La muestra estuvo constituida por 86 alumnos 

pertenecientes a quinto de secundaria, entre hombres y mujeres, de la Institución educativa 

Nuestra Señora del Carmen, ubicado en el distrito de San Martín de Porres en Lima 

Metropolitana. Por otro lado, el tipo de investigación fue aplicada de tipo no experimental, de 

nivel descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo y corte transversal. Por último, 

mediante el uso de Chi-cuadrada, se determinó que había relación entre la variable estilos de 

afrontamiento al estrés y la asertividad, debido a que el valor de significancia encontrado fue 

de 0.03. 

Urbano (2019) en su investigación, buscó conocer la relación entre los estilos de 

afrontamiento al estrés y el bienestar psicológico. La muestra estuvo constituida por 237 

estudiantes de ambos sexos de quinto de secundaria, de una Escuela de Líderes de Lima Norte. 

Asimismo, este estudio fue de tipo transversal, con un diseño descriptivo y correlacional. Los 

instrumentos utilizados fueron: El cuestionario de Estilos de Afrontamiento al Estrés (COPE) 

y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J). Los resultados indicaron que existen 
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correlaciones significativas entre el afrontamiento al estrés enfocado en el problema (r = 0.75), 

a la emoción (0.82) y al estrés adicional (0.44). Con la variable bienestar psicológico. 

Cabrera (2018) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

los estilos de afrontamiento al estrés y la agresividad. La muestra estuvo constituida por 378 

estudiantes de 3ero, 4to y 5to de secundaria. Asimismo, la investigación tuvo un diseño no 

experimental, de corte transversal y correlacional. Por otro lado, los instrumentos de evaluación 

fueron la Escala de afrontamiento de estrés ACS y el Cuestionario de agresividad de Buss y 

Perry. Los resultados indicaron una relación directa entre los estilos de afrontamiento al estrés 

llamados “relación con los demás” (r = .892, p<0.01) y “no productivo” (r = .903, p <0.01), así 

como una relación inversa entre el estilo “resolución de problemas” (r = -.653, p <0.01) con la 

agresividad.  

Córdova y Sulca (2018) en una investigación cuyo objetivo fue establecer la relación 

entre los estilos de afrontamiento y la felicidad. Estando la muestra constituida por 103 

estudiantes de primer al décimo ciclo, de la Facultad de Psicología de una universidad 

particular ubicada en Lima. Los instrumentos utilizados fueron: El Cuestionario de Estilos de 

Afrontamiento – COPE y la Escala de Felicidad de Lima. Por último, los resultados indicaron 

que no existe relación significativa entre las dimensiones del COPE y la Escala de la Felicidad. 

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

Palomino (2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer el afrontamiento del 

estrés laboral de los policías de tránsito de Base Norte II en Lima Norte. Asimismo, la 

investigación fue cuantitativa, transversal, descriptiva, con un diseño no experimental. 

Mientras que el instrumento de evaluación utilizada fue el Cuestionario de estilos de 

afrontamiento abreviada de Carver. La muestra estuvo constituida por 65 policías de tránsito y 

los resultados fueron los siguientes: Un 44.8% de los policías presentan un afrontamiento 
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orientado a la emoción, el 35,6% evidencian un afrontamiento orientado al problema y el 19,6% 

presentan un afrontamiento evitativo. 

Crego et al. (2016) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar cómo las 

estrategias de afrontamiento y autoeficacia relacionada con los exámenes podrían estar 

relacionadas con el estrés académico y el rendimiento en estudiantes. La investigación tuvo un 

diseño transversal, cuantitativo y correlacional. Mientras que la muestra estuvo constituida por 

201 estudiantes entre hombres y mujeres de odontología en Madrid. Asimismo, se utilizaron 

los siguientes instrumentos de evaluación: Escala de estrés percibido (PSS-4), el Cuestionario 

de Afrontamiento al estrés (CAE) y el Personal Efficacy Beliefs Scale (PEBS). Por último, los 

resultados evidenciaron: Las estrategias de afrontamiento racionales se asociaron 

negativamente con el estrés percibido (β=-0,25, p<0,01), mientras que las estrategias de 

afrontamiento emocionales se relacionaron con un mayor estrés académico (β=0,34, p<0,01). 

Además, las estrategias de afrontamiento racionales y emocionales se asociaron, 

respectivamente, de forma positiva (β=0,16, p<0,05) y negativa (β=-0,22, p<0,01) con la 

autoeficacia de los estudiantes en relación con los exámenes, y se encontró que esta relación 

estaba parcialmente mediada por el estrés percibido por los estudiantes (β=-0,30, p<0,01).  

El propósito del estudio de Fornés et al. (2016) fue examinar el estilo de afrontamiento 

del estrés dominante, sus relaciones con acontecimientos vitales estresantes y los rasgos de 

personalidad, así como los cambios de los estudiantes durante su formación académica. El 

diseño de la investigación fue longitudinal, descriptiva - correlacional y no experimental de 

dos fases. Mientras que la muestra estuvo constituida por 199 estudiantes de enfermería de tres 

instituciones formativas españolas. Los instrumentos utilizados fueron: Se administraron la 

Escala de Eventos Vitales Estresantes, el NEO-FFI y el cuestionario COPE, tanto al inicio (T1) 

como al final (T2) de sus estudios de enfermería. Los resultados indicaron las siguientes 

asociaciones significativas entre la variable de afrontamiento al estrés y la personalidad: El 



16 
 

  

estilo de afrontamiento emocional se asoció con los rasgos de personalidad menos adaptativos: 

Positivamente con el neuroticismo (T1: r = .289, p b .001; y T2: r = .329, p b .001), y 

negativamente con la amabilidad (T1: r = -.176, p b .05; y T2: r = 0,162, p b 0,05) y la 

conciencia (T1: r = -,146, p b 0,05).  

García et al. (2016) realizaron una investigación de carácter descriptivo sobre 

estrategias de afrontamiento al estrés en aspirantes a policía de la ciudad de San Luis 

(Argentina), con una muestra intencional de 52 aspirantes de ambos sexos. Utilizaron el 

Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) de Sandín y Chorot del 2003, adaptado por 

López Aballay en el 2013. Los resultados mostraron que las estrategias más usadas para esta 

muestra fue la focalización en la solución de problemas, reevaluación positiva y búsqueda de 

apoyo social, siendo esta última juntamente con la expresión emocional abierta y evitación las 

que tienden a utilizar las mujeres.  

El Departamento de Policía de la Florida (EE.UU) realizó una investigación con una 

muestra de 271 oficiales en actividad. De los cuales 148 (55%) eran hombres y 123 (45%) 

mujeres, pertenecientes a diferentes agencias adscritas al Departamento de Policía de la 

Florida, donde se evaluó si las estrategias de afrontamiento eran similares entre los dos sexos 

con respecto a los estresores, para lo cual se utilizó la escala de Sewel realizada en 1983, 

llamada “Law Enforcement Critical Life Events Scale” (LECLES, por sus siglas en inglés). 

Entre los resultados se evidenció que no existen diferencias estadísticamente significativas en 

las fuentes generadoras de estrés para los oficiales de policía de ambos sexos; sin embargo, 

existe diferencia significativa en las estrategias de afrontamiento y el autoinforme de 

enfermedades físicas entre hombres y mujeres. (Bradway, 2009).  

Un estudio sobre el afrontamiento al estrés fue realizado por Rodríguez y 

Scharagrodsky (2008) en 770 oficiales de policías de ambos sexos y en situación de actividad, 

en la ciudad de Buenos Aires – Argentina. Por otro lado, el diseño de la investigación fue 
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transversal, descriptiva y no experimental. Como instrumento de evaluación se aplicó la 

versión española del Ways Coping Checklist, validado por Richard de Minzi y Sacchi en 

Argentina el 2005. Los resultados mostraron que la dimensión utilizada con mayor frecuencia 

fue la dimensión Afrontamiento centrado en la evaluación, en las que las estrategias utilizadas 

por los policías fueron las estrategias de evitación y de redefinición cognitiva. 

 

La anterior revisión de investigaciones deja en evidencia la ausencia de este tipo de 

estudios en las Escuelas de Formación Policial en el Perú, lo cual pone de manifiesto la 

necesidad de iniciar esta línea de investigación en nuestro medio. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre afrontamiento al estrés y asertividad en los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar las diferencias significativas en los niveles de asertividad de los estudiantes 

de una Escuela de Formación Policial según el lugar de procedencia, el tipo de gestión 

escolar, grado que cursan y figura familiar con la que ha vivido más tiempo.  

 

2. Indicar el estilo de afrontamiento al estrés que predomina en los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial según el sexo. 

 

3. Identificar el estilo de afrontamiento al estrés que predomina en los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial según el grado que cursan. 
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4. Determinar el estilo de afrontamiento al estrés que predomina en los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial según el lugar de procedencia. 

 

5. Establecer el estilo de afrontamiento al estrés que predomina en los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial según la modalidad de ingreso.  

 

1.4. Justificación 

En la presente investigación se ha elegido a la Escuela de Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú (EO-PNP), la cual prepara a los cadetes en las competencias requeridas, 

tanto desde un punto de vista teórico y práctico, así como en lo concerniente a los valores, ética 

y moral, para convertirse en oficiales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se espera que 

estos tengan un perfil psicológico idóneo, en donde destaque la capacidad de comunicarse con 

los demás de manera asertiva, de adaptarse con rapidez al contexto que se enfrente, resolver 

conflictos ante problemas cotidianos, poseer autoconfianza, mesura, tolerancia, etc. Sin 

embargo, muchas de estas características se van adquiriendo o fortaleciendo durante el período 

de permanencia en las Escuelas de Formación Policial.  

Los cadetes, al estar en un proceso de formación profesional, son estudiantes, y como 

tales están propensos al estrés propio de un aprendizaje nuevo y constante. Aun así, no se han 

encontrado investigaciones que demuestren el nivel de estrés presente en esta población. Ni 

mucho menos, las estrategias que pueden tener para afrontar el mismo. Además, el estrés puede 

llegar a influir en la asertividad (Torres, 2016). Siendo esta última importante dentro de las 

características que se esperan de un cadete. Es así, como esta investigación busca ser un punto 

de partida, para futuros estudios que puedan analizar esta población desde otros enfoques y 

junto con otras variables. 

En el aspecto metodológico, esta investigación aporta instrumentos de recolección de 

datos sometidos al proceso de validez y confiabilidad en una población de cadetes de policía 
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de la Escuela de Oficiales del Perú, lo cual podría servir para estudiar las variables estrategias 

de afrontamiento al estrés y asertividad en otras poblaciones similares. 

Por otro lado, los resultados del presente estudio podrán servir como base para la 

elaboración de programas de capacitación, en los cuales se enseñen y fortalezcan los estilos de 

afrontamiento al estrés de los cadetes, así como el reforzamiento en técnicas de asertividad, las 

cuales permitirá a esta población contar con recursos para hacerle frente al estrés y para lograr 

tener una mejor comunicación con la ciudadanía. Asimismo, esto permitirá seguir fortaleciendo 

la institución policial. 

Por último, es importante destacar que esta investigación constituye la primera de su 

clase en el país en población de cadetes de una Escuela de Oficiales, con las variables 

afrontamiento al estrés y asertividad, lo que abre una línea de investigación sobre estas y otras 

características psicológicas en estudiantes de policía de otras escuelas, o en otros países. 

 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

La estrategia de planificación tiene una mayor correlación con la asertividad en los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial.  

1.5.2. Hipótesis Específicas 

1. Existen diferencias significativas en los niveles de asertividad de los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial según el lugar de procedencia, el tipo de gestión escolar, 

grado que cursan y figura familiar con la que ha vivido más tiempo. 

2. El estilo de afrontamiento al estrés centrado en la emoción prevalece en las mujeres 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial.  

 



20 
 

  

3. El estilo de afrontamiento al estrés centrado en el problema prevalece en los estudiantes 

que cursan el quinto año de la carrera en una Escuela de Formación Policial. 

 

4. El estilo de afrontamiento al estrés centrado en el problema prevalece en los estudiantes 

que provienen de provincia en una Escuela de Formación Policial. 

 

5. El estilo de afrontamiento al estrés centrado en el problema prevalece en los estudiantes 

que ingresaron por la modalidad procedencia de la Policía Nacional del Perú o Fuerzas 

Armadas en una Escuela de Formación Policial. 
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II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Afrontamiento al estrés 

2.1.1. Reseña, definición de estrés y estresores 

Se desarrolló un gran interés por el concepto de estrés durante el contexto de la Segunda 

Guerra Mundial, deseándose conocer qué tipos de hombres serían los más resistentes a los 

estresores del combate y, qué tipo de entrenamiento minimizaría los efectos negativos y 

perjudiciales del conflicto. Por lo tanto, se enfocaban en los efectos que el estrés tenía sobre el 

rendimiento de los soldados en estos campos de batalla (Lazarus, 2000) llegando a entender 

que las diversas reacciones que presentaban los sujetos ante esos acontecimientos aversivos 

dependían de factores personales que mediaba las demandas del entorno. 

La palabra “estrés” fue usada por primera vez en un sentido no técnico en el siglo XIV 

entendiéndose como adversidad, dificultades, aflicción o luchas según Lumsden (1981, citado 

por Lazarus, 2000). Hans Selye fue el primero en describir la respuesta al estrés en la década 

de los años cincuenta, dándose cuenta de su naturaleza dual: Función adaptativa y 

desadaptativa, según Pinel (2007). 

Hans Selye utilizó el término estrés en un sentido técnico, definiéndolo como la 

reacción del cuerpo ante cualquier forma de estímulo dañino para este, incluidos también las 

amenazas psicológicas. A dicha reacción la denominó Síndrome General de Adaptación (SGA). 

En 1950 la publicación de su libro Stress resumía su investigación, lo cual ayudó a generar un 

mayor interés en el tema, producto de todo ello es considerado por muchos autores como el 

pionero en esta área de investigación. (Lazarus y Folkman 1986). 

Lazarus y Folkman (1986) mencionan que el estrés se genera en la interrelación entre 

la persona y su contexto, donde el individuo valora su entorno como abrumador, causando o 

poniendo en riesgo su bienestar personal. Mientras Sandin (1995, citado en Cassaretto, 2009) 

manifiesta que el estrés se produce por una alteración en el funcionamiento normal de un 
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organismo, debido a un agente externo o interno. Por lo que este actúa ante estas circunstancias 

de forma extraordinaria, esforzándose para contrarrestar el desequilibrio. 

Orlandini en 1996, refiere que el estrés es una respuesta psíquica que se refleja por 

pensamientos, emociones y acciones ante una situación de amenaza, que se manifiesta a través 

de comportamientos como estados de ansiedad, duda, humor, agresión, etc. Asimismo, 

Fernández (2009) manifiesta que el estrés se genera cuando respondemos a un nivel 

inapropiado de presión. 

Los agentes estresores pueden presentarse como tres fuentes básicas: La primera fuente 

proviene del medio ambiente (entorno); la segunda, se relaciona con nuestro cuerpo, son los 

cambios fisiológicos, enfermedades, etc. y la última, son nuestros propios pensamientos, la 

manera de interpretar y catalogar las experiencias que nos ocurren. (Fernández, 2009). Existen 

los llamados agentes estresores sistemáticos y psicológicos que pueden peligrar el bienestar del 

sujeto.  

Por su lado, Lazarus y Folkman (1984) indican que los estresores son los siguientes:  

- Estresores únicos: Se llama así a los cambios dramáticos de las condiciones de vida de 

los individuos. 

- Estresores múltiples: Son los cambios significativos, de trascendencia vital como la 

maternidad/paternidad, situación económica, etc. 

- Estresores cotidianos: Se refiere a las molestias, imprevistos o los pequeños cambios 

en la rutina diaria. 

- Estresores biogenéticos: Ocurren independientemente de los procesos psicológicos, 

como pueden ser el frío extremo, enfermedades, etc.  

Asimismo, Lazarus y Folkman (1986) mencionan tres tipos de evaluaciones que el 

sujeto percibe ante la situación estresante: 
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- Primaria: El individuo valora el significado de lo que está ocurriendo, considerándola 

como irrelevante, positiva-beneficiosa o estresante; en esta última, se admite tres 

modalidades: amenaza (anticipación de un daño o pérdida), daño- pérdida (el sujeto 

recibe un perjuicio real, lo que puede volver a ocurrir), desafío (individuo valora el 

contexto como un reto, ve la amenaza, pero considera que es capaz de superarla si usa 

los recursos necesarios, lo interpreta como la posibilidad de aprender o ganar).  Tanto 

la amenaza como el desafío son evaluaciones anticipatorias.  

 

- Secundaria: se refiere a la valoración de los propios recursos para enfrentar la situación. 

Se realiza una búsqueda cognitiva de las opciones de afrontamiento disponible y sus 

consecuencias de éxitos. El estrés dependerá de la valoración que otorgue el sujeto a 

sus propios recursos de afrontamiento.  

 

- Terciaria o reevaluación: son los procesos de retroalimentación o feedback que se 

desarrollan durante la interacción del sujeto con las demandas externas o internas y 

hacen que se produzcan correcciones sobre valoraciones previas durante el proceso de 

afrontamiento. 

 

El estrés requiere un ajuste sin importar la causa, para lo cual se distinguen dos tipos 

generales de ajuste: Afrontamiento directo y afrontamiento defensivo. El afrontamiento directo 

es cualquier acción que realizamos para modificar un contexto incómodo. Este se da por medio 

del uso de tres alternativas: Confrontación, negociación y retirada. Por otro lado, tenemos el 

afrontamiento defensivo, que es utilizado para autoengañarse respecto a la situación estresante 

con la finalidad de atenuar la presión, frustración, conflicto y la ansiedad que esta genera 

(Morris y Maisto, 2001). 
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2.1.2. Concepto de afrontamiento 

El concepto de afrontamiento ha tenido gran importancia en el campo de la Psicología 

durante más de setenta años. Durante 1940 y 1950 significó un concepto organizativo en la 

descripción y evaluación clínica, constituyendo actualmente el centro de toda una serie de 

psicoterapias y de programas educativos que tiene como objetivo desarrollar recursos 

adaptativos (Mayordomo, 2013).  

La perspectiva moderna contempla que el afrontamiento puede ser entendido tanto en 

términos estables (disposicional) como temporales (situacional). Depende del contexto la 

persona recurrirá a alguno de ellos. La visión del afrontamiento desde ambos enfoques ha 

permitido la elaboración de instrumentos para medirlo desde ambas versiones. Algunos autores 

consideran que ambos enfoques son complementarios y plantean una perspectiva integral en la 

descripción del proceso de afrontamiento (Cassaretto, 2009). En esta perspectiva el enfoque 

disposicional hace referencia a los afrontamientos preferidos por las personas. Mientras que el 

enfoque situacional, refleja la forma en que se enfrenta la persona con un estresor particular y 

como ésta responde a los cambios que van apareciendo durante el proceso. (Moreano, 2006; 

citado en Cassaretto, 2009) 

Lazarus y Folkman (1986) definen el afrontamiento de la siguiente manera:  

Son esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externa y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. (p.164) 

 

Se puede entender por afrontamiento a aquellos diversos esfuerzos que realiza una 

persona para prevenir o reducir la angustia asociada de su relación con el estresor. (Carver y 

Connor-Smith, 2010) 
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Para Everly (1989) el afrontamiento es como un esfuerzo para disminuir o atenuar los 

efectos aversivos del estrés, los esfuerzos pueden ser psicológicos o conductuales. 

Para Lazarus si el acontecimiento no afecta al bienestar de la persona no es necesario 

el afrontamiento; por lo contrario, cuando este acontecimiento amenaza o es un reto al 

bienestar, se producirá una respuesta de afrontamiento (Reeve, 1994). El afrontamiento no es 

automático, es un patrón de respuestas susceptible de ser aprendido, por lo que requiere un 

esfuerzo dirigido a la situación o adaptarse a ella.  

 

Con respecto al afrontamiento, debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

- Que el afrontamiento también puede ser el intento o esfuerzo realizado, y no 

necesariamente la conducta llevada a cabo completamente.   

- Este esfuerzo no necesita ser expresado en conductas visibles, sino que también puede 

ser cogniciones. 

- La valoración cognitiva de la situación como desafiante o amenazante es un 

prerrequisito para iniciar los intentos de afrontamiento.  

 

 Asimismo, se debe considerar que los factores individuales cumplen un rol importante 

en los procesos de estrés. Aquellos factores como las características predisponentes, 

motivaciones, actitudes y experiencias son las que determinan cómo las personas perciben y 

valoran las demandas; es esta evaluación que influye sobre los estilos de afrontamiento, las 

respuestas emocionales y a largo plazo sobre los resultados en la salud (Fernández, 2009). 

 

2.1.3. Concepto de estrategias de afrontamiento 

A través de los años se ha buscado entender la dinámica que atraviesa el ser humano 

cuando se encuentra inmerso en situaciones que le provocan estrés, los que suelen ser 
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desbordantes y que intenta manejar a través de ciertas estrategias. Inicialmente fue estudiado 

por el modelo médico, luego por el Psicoanálisis y posteriormente desde la perspectiva de la 

Psicología Cognitiva. Y así surgen diversos modelos explicativos para las respuestas 

adaptativas que presentan los individuos frente a eventos críticos (Amarís et al., 2013). 

 

Las estrategias de afrontamiento son aquellas que hacen alusión a los procesos 

concretos que se utilizan en cada situación y que pueden ser altamente cambiantes dependiendo 

de las condiciones que se presenten en el momento (Fernández-Abascal, 1997). 

 

Carver et al. (1989) mencionan que el uso de estrategias de afrontamiento se debe más 

a factores situacionales como el proceso de socialización. 

 

2.1.3.1. Estrategias de afrontamiento. Las escalas del cuestionario COPE-60 (Carver 

et al., 1989), definen las siguientes estrategias de afrontamiento: 

A. Afrontamiento activo. Consiste en llevar a cabo acciones que incrementen los 

esfuerzos para eliminar o paliar los efectos negativos del estresor. 

B. Planificación. Se refiere a pensar cómo se va a hacer frente al estresor; por lo 

que se organiza y planifica estrategias de acción, eligiendo la mejor para hacer frente al 

problema.  

C. Búsqueda de apoyo social por razones instrumentales. Busca ayuda, 

información o consejo acerca de qué hacer a otras personas.  

D. Búsqueda de apoyo social por razones emocionales. Se busca obtener simpatía 

o apoyo emocional de alguien para disminuir la reacción emocional negativa del problema.  

E. Supresión de actividades. Significa quitar la atención a otras actividades en las 

que pueda estar implicado para concentrarse de la mejor manera en el estresor. 
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F. Afrontamiento religioso. Volcarse en actividades religiosas para disminuir la 

tensión generada por el estresor. 

G. Re-interpretación positiva y crecimiento. Rescata lo favorable de la situación 

estresante para desarrollarse como persona y considerarlo como un aprendizaje a futuro.  

H. Contención del afrontamiento. Afrontar la situación pasivamente. Se posterga 

cualquier tentativa de afrontamiento hasta que se presente el momento apropiado para 

utilizarlo.  

I. Aceptación. Aceptar el hecho de que el suceso ha ocurrido y es real hasta 

inmodificable.  

J. Enfocar y liberar emociones. El individuo se focaliza en las consecuencias 

emocionales desagradables o displacenteras que se experimentan expresando abiertamente 

dichas emociones.  

K. Negación. Intenta rechazar o negar la realidad del suceso estresor. 

L. Desentendimiento mental. La persona deja que una variedad de actividades la 

distraigan del estresor que está interfiriendo. 

M. Desentendimiento conductual. Renunciar a cualquier esfuerzo o abandonar 

cualquier tentativa a alcanzar el objetivo con el que el estresor interfiere.  

N. Uso alcohol o drogas. Tomar alcohol u otras sustancias para hacer frente al 

estresor. 

O. Uso del humor. Hace bromas sobre el estresor. 

 

Según las estrategias de afrontamiento tendrían dos funciones: Regular las emociones 

estresantes y modificar la relación conflictiva entre el individuo y el ambiente que genera 

estrés. (Cabanach et al., 2010) 

 

 



28 
 

  

2.1.4. Concepto de estilos de afrontamiento 

Vázquez et al. (2000) denominan estilos de afrontamiento a la tendencia que presentan 

los individuos por usar una serie determinada de estrategias de afrontamiento; a pesar, de poder 

hacer uso de todas. Por ejemplo, algunas personas prefieren optar por mantener los problemas 

que se le presentan en reserva; es decir, para sí mismas. Mientras otras, prefieren comentarlo 

con personas de su entorno para buscar soluciones.  

Los estilos de afrontamiento son las predisposiciones personales para hacer frente a las 

situaciones siendo los responsables de las preferencias individuales en el uso de uno u otros 

tipos de estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional 

(Fernández-Abascal, 1997). 

Lazarus (2000) menciona que el afrontamiento es básico para nuestra salud y 

experiencias cotidianas, además, juega un papel importante como mediador entre las 

circunstancias estresantes y la salud.  

 

2.1.4.1. Estilos de afrontamiento. Fernández-Abascal (1997) clasifica los estilos de 

afrontamiento según: 

A. El método utilizado. Encontramos el estilo activo, pasivo y de evitación. 

B. La focalización. Tenemos el estilo de focalización en la respuesta, en el problema 

o en la emoción. 

C. La actividad. Conformada por el estilo centrado en la actividad cognitiva o la 

actividad conductual.  

Según Carr (2007; citado en Amarís et al., 2013) realiza la denominación de estilos de 

afrontamiento, haciendo tres distinciones: 
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- Estilos de afrontamiento centrado en el problema o estilo de afrontamiento activo. 

Hace referencia a la capacidad del individuo, donde este realiza acciones para modificar aquella 

situación que ha desestabilizado su equilibrio. En este estilo el sujeto percibe, maneja y enfoca 

sus capacidades para generar resultados, asimismo, intenta pensar de manera racional en las 

variables que se han visto involucradas en la situación problemática. Este estilo parece ser 

utilizado en casos de estrés controlables. Así también, potencia una actitud más activa, 

esperanzadora y optimista (Díaz, 2010).  

- Estilos de afrontamiento centrados en la emoción o estilos de afrontamiento 

pasivo.  Las personas que usan este estilo se centran en los propios sentimientos acerca de sus 

pensamientos y conductas, aunque a veces pueden alterar de manera ilusoria o reprimir dichas 

emociones. Estas personas no modifican la situación, por considerar que no lo pueden hacer o 

no lo creen lograr.  

- Estilos de afrontamiento de evitación.  Es cuando las personas optan por huir de las 

condiciones estresantes, escapan de la situación (conductual) o buscan actividades que les 

distraigan (cognitivo) para no pensar en el problema, según Chaves y Orozco (2015).  

2.1.5. Afrontamiento, edad y sexo 

Para Mayordomo en el 2013, la evolución del afrontamiento desde la niñez hasta la 

edad adulta no ha sido determinada. Para Gutmann (1974; cit. Por Mayordomo, 2013), las 

personas al envejecer se vuelven más pasivas en la aplicación de las estrategias de 

afrontamiento; es decir, pasan de un estilo de afrontamiento centrado en el problema a uno 

centrado en la emoción, aspecto también señalado por Carver y Connor-Smith (2010). 

 

Con respecto al sexo, el afrontamiento ante el estrés no se produce del mismo modo 

entre los hombres y mujeres, incluso en las distintas etapas en las que se puede dividir el ciclo 

vital son diferentes (Rose y Rudolph, 2006), debido a que un mismo estresor puede tener un 
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impacto diferente en cada uno de ellos. Según Tamres et al. (2002) tanto hombres como 

mujeres tienen diferentes estilos de afrontamiento, así el comportamiento masculino gira 

generalmente en torno a dos conjuntos aparentemente opuestos, enfrentarse directamente al 

problema y negar el problema, mientras que las mujeres, presentan una respuesta más 

emocional a los problemas y se espera que se dediquen más tiempo a discutir los problemas 

con los amigos o la familia. 

 

2.2. Asertividad   

2.2.1. Orígenes y definiciones del concepto 

En los años de 1949 se encuentra los primeros escritos sobre este término, en el libro 

Terapia Reflejo Condicionada de Salter (1949), donde propone dos tipos de personalidades: 

personalidad inhibitoria y personalidad excitatoria. El cual serviría posteriormente para la base 

teórica de la asertividad. Asimismo, Wolpe (1958, citado por Caballo, 1983) basándose en los 

trabajos de Salter, usó por primera vez el término de asertividad en su escrito Psicoterapia por 

inhibición recíproca. Posteriormente escribe un libro con Lazarus, titulado Técnicas de terapia 

de conducta, mencionando el entrenamiento asertivo como una técnica en la terapia conductual 

(Wolpe y Lazarus, 1966). 

Elizondo (2000) nos menciona que en la actualidad no se encuentra una acepción 

uniforme para el término de asertividad; por el contrario, está posee múltiples acepciones y 

coexisten una gran variabilidad de creencias sobre lo que implica ello. 

La asertividad es la expresión adecuada dirigida hacia las demás personas, de cualquier 

emoción que no sea la respuesta de ansiedad según Wolpe (1977). Por otro lado, se entiende la 

conducta asertiva como el cariz de la libertad emocional que corresponde con la capacidad de 

luchar por los propios derechos; por lo tanto, es una capacidad para expresarse en ausencia de 

ansiedad (Lazarus, 1966). Concepto que también consideran Libet y Lewisohn (1973), 

adicionando que esta capacidad obtiene reforzadores positivos o negativos. 



31 
 

  

Carrillo (1991) refiere que la asertividad es una conducta principalmente respetuosa en 

una situación de interacción social, dado que supone la expresión de forma directa, firme o 

violenta y sincera, respetando absolutamente sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y 

derechos interlocutores.  Asimismo, Caballo en el 2000 refiere que la asertividad implica la 

manifestación de las propias necesidades, sentimientos, opiniones y derechos legítimos sin 

castigar o amenazar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. 

 

2.2.2. Dimensiones de la asertividad 

La asertividad no es un rasgo de personalidad, sino que la persona se comporta 

asertivamente o no asertivamente en una variedad de situaciones. Por lo tanto, un sujeto puede 

desarrollar una conducta asertiva en una serie de situaciones, mientras en otras su conducta 

puede calificarse como no-asertiva o agresiva. Es así como Lazarus (1973) propone cuatro 

indicadores, descritos a continuación: 

 

- La capacidad de decir NO. 

- La capacidad de pedir favor o hacer peticiones. 

- La capacidad de poder manifestar sentimientos positivos y negativos. 

- La capacidad de empezar, continuar y concluir conversaciones generales. 

 

Por su lado, los autores Gambrill y Richey (1975) dividen la asertividad en los 

siguientes indicadores:  

- Declinar peticiones o solicitudes de otros. 

- Expresión de limites personales. 

- Iniciación de contactos sociales. 

- Expresión de sentimientos positivos. 
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- Manejo de las críticas. 

- Diferir con los demás. 

- Aserción en situaciones de servicio. 

- Dar retroalimentación negativa.  

 

Mientras que Turner y Adams (1977) consideran tres las dimensiones que tiene la asertividad: 

- Conducta de rechazo. 

- Expresión de sentimientos positivos.  

- Capacidad de adquirir la información solicitada.  

 

2.2.3. Características de una conducta asertiva 

El comportamiento asertivo se caracteriza, según Bravo y Martínez (2003, citado por 

Acevedo, 2008) como: 

- La capacidad de afirmar y defender nuestros derechos, expresar nuestros 

sentimientos, pensamientos, convicciones y deseos de manera directa, honesta, apropiada y 

flexible. Implica respeto por uno mismo y por los demás. 

- Constituye una forma activa de relacionarse y de abordar la vida que implica 

confianza en las propias capacidades, sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y apertura 

hacia los demás. 

- Se diferencia del comportamiento agresivo que es destructivo, inapropiado, que 

no respeta y viola los derechos de los demás; igualmente es diferente del comportamiento 

pasivo que viola derechos, permitiendo el sometimiento, la humillación, el abuso que hace 

sentir inferior a un ser humano. 
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Por su lado, Guell (2005) considera que una persona asertiva debe de poseer las 

siguientes características: 

- Lenguaje de apertura, claro y apropiado de sentimientos. 

- Expresión de las percepciones. 

- Aceptación y cumplimientos. 

- Expresión de desacuerdos de respeto. 

- Solicita clarificación. 

- Habla en relación a los derechos personales. 

- Hay persistencia. 

- No hay justificaciones para opiniones. 

- Manifestación real del yo. 

- Comunicación fácil y libre con todos. 

- Orientación positiva en la vida. 

- Alta autoestima. 

- Respeto hacia sí mismo.  

- Libertad de escoger a las personas que formen parte de su mundo emocional. 

- Afirmación y seguridad en respuestas. 

- Autoconfianza para la toma de decisiones. 

- Capacidad de elogiar y valorar el trabajo de los demás.  

 

2.2.4. Beneficios de la conducta asertiva 

La asertividad se puede manejar como una competencia por desarrollar y aprovechar 

las situaciones que la vida brinda; asimismo, descubrir y aplicar estrategias y procedimientos 

desarrollados para entrenarla. 

En el contexto educativo según Elizondo (2000) menciona que la consecuencia positiva 

de la conducta asertiva se trasforma en elementos básicos para mejorar las capacidades, 
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identificar las ocasiones en que se comunica de manera inadecuada y determinar qué hacer para 

corregirlo. Por otro lado, la asertividad será la que fortalezca el amor propio y la dignidad, 

donde el individuo se valore y reconozca que merece lo mejor, según Riso (2008). 

 

2.3. Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (EO-PNP) 

2.3.1. Reseña histórica de la EO-PNP 

La Escuela de Policía se crea en 1922, en el gobierno del presidente Leguía con la ayuda 

de la Guardia Civil Española se creó la primera Escuela de Policía de la República, ubicada en 

Barrios Altos. En 1945 esta sufre un cambio de nombre, y pasa a llamarse. Escuela Nacional 

de Policía de la República. Mas adelante, en 1960 es renombrada a Centro de Instrucción de la 

Guardia Civil. Unos años después, en 1965 se trasladan de Barrios Altos, a “La Campiña” en 

Chorillos. Unas décadas más tarde, en 1986 se fusiona la Guardia Republicana, la Policía de 

Investigaciones y la Guardia Civil, motivo por el cual, se cambia la malla curricular de la 

Escuela de Oficiales de la Guardia Civil. Finalmente, en 1988 se forma la Escuela de Oficiales 

de la Policía Nacional. 

En el Perú solo hay una Escuela de Oficiales, la cual se encuentra ubicada en el distrito 

de Chorrillos-Lima. La carrera de Oficial de Policía tiene una duración de 5 años de vida 

castrense, en la cual se entrenan académica y físicamente para su desarrollo profesional. 

Cuando los oficiales terminan su formación se les otorga el grado de Alférez y el grado 

académico de Bachiller en Ciencias Administrativas y Policiales.  

La misión de la EO-PNP es desarrollar un modelo de educación de calidad, sustentado 

en valores que asegure a los policías una adecuada formación, capacitación y 

perfeccionamiento en sus diferentes dimensiones y competencias, capaz de crear cultura e 

impulsar procesos orientados a respetar y hacer respetar y representar la ley, en beneficio de la 

comunidad. (Policía Nacional del Perú [PNP], 2017). 
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En la escuela la situación académica de los cadetes exige entrega, capacidad física, 

mental y cognitiva, según nos refiere Gómez y Matute (2015), siendo esta una preparación 

previa al futuro laboral que les espera. Ya que se sabe, que el trabajo policial es considerado 

como una labor que requiere un esfuerzo riguroso, una gran responsabilidad y exposición a 

situaciones que van desde tristes hasta crueles, siendo estas potencialmente perjudiciales para 

los efectivos policiales (De Puelles, 2009). Así también Chen en el 2006 menciona que dicha 

labor tiende a ser estresante y peligrosa debido a la exposición de confrontación, violencia, 

incidentes traumáticos, incluyendo la posibilidad de resultar heridos o perder la vida. 

Asimismo, este agente estresor podría ser interno, dado por la influencia del ambiente laboral, 

los cambios o traslados de áreas de trabajo. Y externo, por las relaciones personales y 

familiares. (Gómez y Matute, 2015). Por ende, el personal policial debe poseer las capacidades 

necesarias para hacer frente a dichas situaciones, como propone Hart et al. (1995) frente a estas 

situaciones las estrategias centradas en la acción y la reflexión sobre el problema son más 

adaptativas que aquellas centradas en la evasión.  

 

2.3.2.  Funciones de la EOPNP  

 

- Establecer los objetivos educativos. 

- Formular las políticas y estrategias de educación y las pautas de conducción 

administrativa. 

- Planear, organizar y conducir el Proceso de Admisión a la EO-PNP. 

- Planear, organizar, conducir, ejecutar y evaluar las actividades del Régimen Educativo 

de formación de Oficiales Policías. 

- Impartir instrucción destinada a la formación de Oficiales PNP. 

- Organizar y conducir el proceso de evaluación de cadetes en la formación de Oficiales 

Policías. 
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- Proponer el nombramiento de la Plana de Docentes e Instructores de la EO-PNP, así 

como del Personal de la Planta Orgánica. 

- Administrar los recursos asignados a la EO-PNP. 

- Organizar y conducir el Proceso de Graduación Profesional de los Oficiales de la 

Policía Nacional. 

 

2.3.3.  Afrontamiento al estrés en policías 

García (2015) indica que el trabajo policial tiene muchos estresores, los cuales devienen 

de dos fuentes: Aquellos inherentes a la tarea y los relacionados a la organización. En el 

primero se pueden encontrar los peligros que este trabajo y sus efectos en lo emocional, por la 

constante interacción con los problemas de la gente. Mientras que los estresores relacionados 

a la organización se pueden definir como: La escasez de personal, el trabajo a turnos, 

sobrecarga de trabajo, escaso apoyo de superiores y falta de comunicación. Mientras tanto, 

Rodriguez y Sharagrodsky (2008) agregan que el estrés en esta población puede ir aumentando 

si tienen un estilo de afrontamiento inadecuado. Por su parte, García et al. (2016) 

complementan lo anterior, al indicar que los estilos de afrontamiento permiten regular el estrés 

en cadetes de policía. 

Por lo tanto, el afrontamiento permite al policía lidiar con el estrés, disminuyendo sus 

efectos a nivel mental, conductual y físico, como: Incremento de absentismo, aumento de 

incidentes y accidentes, necesidad de mayor supervisión del personal, incremento de peticiones 

de cambio de puesto de trabajo, empeoramiento de relaciones interpersonales y del clima 

laboral, entre otros (García, 2015). 

 

2.3.4. Asertividad en policías 

La importancia de que la asertividad esté presente en los estudiantes de dicha escuela 

es indispensable; ya que, se verán en situaciones de relación constante con la sociedad donde 
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tendrán que lidiar con diversos comportamientos que los ciudadanos civiles muestren, siendo 

las situaciones de asesoramiento ante el proceso de investigación de una denuncia, negociación 

en un conflicto, intervención sin presencia de delito de flagrancia, donde la asertividad se haga 

presente en los efectivos policiales.  
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III. MÉTODO 

 

3.1.   Tipo de investigación 

Esta es una investigación no experimental de tipo transversal y correlacional, Según 

Palella y Martins (2010) una investigación no experimental se define como: 

Aquel que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación específica, sino que se observa las que 

existen. (p.87) 

Asimismo, es correlacional debido a que se establece la relación o asociación entre dos 

variables como mínimo, es decir, expresan si estas se encuentran vinculadas de algún modo. 

Siendo su finalidad la de predecir cómo se puede comportar una variable en función a otras. 

(Hernández et al., 2010) 

Por último, es transversal debido a que se recoge información en un momento único y 

determinado, es decir, las variables solo se miden una vez, sin tener la intención de evaluar la 

evolución de estas. (Hernández et al., 2010) 

 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

La presente investigación fue llevada a cabo en el transcurso de un día, en el mes de 

abril del año 2017, en la Escuela de Oficiales del Perú, ubicada en el distrito de Chorillos, en 

el distrito de Lima Metropolitana. Asimismo, la aplicación de instrumentos se realizó en los 

salones de los cadetes de segundo a quinto año. 
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3.3.   Variables 

3.3.1. Afrontamiento al estrés 

El afrontamiento se define como los pensamientos y comportamientos movilizados para 

manejar situaciones estresantes internas y externas (Folkman y Moskowitz, 2004). Es un 

término que se utiliza de forma distintiva para la movilización consciente y voluntaria de los 

actos, diferente de los "mecanismos de defensa" que son respuestas adaptativas subconscientes 

o inconscientes, ambas destinadas a reducir o tolerar el estrés. (Venner, 1988)  

 

3.3.2. Asertividad 

Solis y Pezzia (2018) indican que la asertividad implica que una persona pueda hacer 

valer sus derechos, sin violar los de los demás. De esta manera, la persona es capaz de expresar 

sus intereses y gustos personales de manera espontánea, así como hablar de sí misma, sin 

sentirse forzada a ello. También implica poder aceptar cumplidos sin sentir incomodidad, 

expresar de forma abierta el desacuerdo con otros, poder decir que no y pedir aclaraciones. 

 

3.4.   Población y muestra 

La población de estudio estuvo constituida por 500 cadetes entre hombres y mujeres, 

con edades comprendidas entre los 17 y 28 años, distribuidos entre el segundo al quinto año de 

estudio de una Escuela de Formación Policial. 

Para la conformación del grupo muestral se empleó el tipo de muestreo no probabilístico 

por conveniencia, el cual permite elegir aquellas personas que sean accesibles y próximos al 

investigador, y que acepten ser investigados (Otzen y Manterola, 2017). Es así como fueron 

seleccionados aquellos estudiantes que estuviesen presentes en sus salones al momento de la 

aplicación de los instrumentos. Asimismo, el tamaño de la muestra fue de 400 estudiantes 

(cadetes). De este grupo 356 (89%) son de sexo masculino y 44 (11%) de sexo femenino. 

Asimismo, respecto al grado que cursaban, 57 (14%) eran de segundo año, 72 (18%) de tercer 
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año, 102 (26%) de cuarto año y 169 (42%) de quinto año. Por otro lado, con relación a la edad, 

3 cadetes (1%) tenían 17 años, 13 (3%) de 18 años, 32 (8%) con 19 años, 47 (12%) de 20 años, 

64 (16%) con 21 años, 69 (17%) con 22 y 23 años respectivamente, 45 (11%) de 24 años, 28 

(7%) con 25 años, 22 (6%) de 26 años, y 4 (1%) con 27 y 28 años respectivamente. Según su 

procedencia, 200 cadetes (50%) son de Lima y 200 (50%) de Provincias. Asimismo, 254 (64%) 

provienen de colegios nacionales y 146 (36%) de particulares. Por otro lado, con relación a la 

figura familiar con la que los cadetes han vivido más tiempo, 282 (70%) han convivido con 

ambos padres, 93 (23%) con la madre, 17 (4%) con su padre, 6 (2%) con otro familiar y 2 (1%) 

solo. Respecto a la modalidad de ingreso a la institución, 297 (74%) fueron por modalidad 

regular, mientras que 103 (26%) procedieron de la PNP o FF.AA. Por último, según el número 

de veces que los cadetes intentaron ingresar a una Escuela de formación policial, tenemos que 

186 (46%) ingresaron a la primera, 142 (36%) luego de dos intentos, 58 (15%) tras 3 intentos, 

10 (2%) luego de 4 intentos, 3 (0.8%) tras 5 intentos, y 1 (0.2%) luego de 6 intentos. 

 

3.5.   Instrumentos 

Centty (2006) define a las técnicas (2006, p.41) como: Procedimientos metodológicos 

y sistemáticos, los cuales tienen como propósito operativizar los métodos de investigación, y 

que tienen la facilidad de recopilar información de forma inmediata. 

Asimismo, en esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta, que es definida por 

Latorre, Del Rincón y Arnal (2003) como: Un método de investigación conformado por un 

conjunto de preguntas dirigidas a sujetos que forman parte de una muestra representativa de 

una población. Con el propósito de relacionar y describir características personales, logrando 

así generalizar las conclusiones. 

Por otro lado, los instrumentos que se utilizaron para la realización de la presente 

investigación fueron los siguientes:  
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A. Inventario Multidimensional de Estimación del Afrontamiento (COPE) 

El COPE es un inventario multidimensional que evalúa las diferencias individuales en 

las respuestas de afrontamiento ante el estrés, desarrollado por Carver et al. (1989) y presentada 

en dos versiones: versión situacional y versión disposicional. Basados en los modelos teóricos: 

Modelo de Lazarus y Folkman (1986) y el Modelo de Autorregulación Conductual de Bandura. 

El presente trabajo se utilizó la versión disposicional validada por los españoles Crespo y 

Cruzado (1997); asimismo, se toma referencias de las categorizaciones (estilos) de la prueba 

adaptada en el Perú por Casuso (1996) y se agregan dos categorizaciones que también 

funcionan como estrategias por parte de la autora de la presente investigación (véase Tabla 1). 

Este inventario presenta 60 ítems distribuidos en 15 factores (estrategias): afrontamiento 

activo, planificación, contención del afrontamiento, supresión de actividades, búsqueda de 

apoyo social por razones instrumentales, re-interpretación positiva y crecimiento, aceptación, 

búsqueda de apoyo social por razones emocionales, negación, afrontamiento religioso, enfocar 

y liberar emociones, desentendimiento conductual, desentendimiento mental, uso del humor y 

uso de sustancias. Donde el participante responde a un formato de tipo Likert que va del 1 al 

4, donde 1 equivale a casi nunca hago esto, 2 a veces hago esto, 3 usualmente hago esto y 4 

hago esto con mucha frecuencia. 

La versión española muestra una consistencia interna de .45 - .92, asimismo, presenta una 

fiabilidad test-retest de .46 - .86 (8 semanas) y .42 - .89 (6 semanas). En el Perú en su versión 

disposicional se han hecho diversos estudios donde se ha demostrado su validez y 

confiabilidad, encontrándose entre ellos lo realizado por Cassaretto (2009).  
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Tabla 1 

Mapa de las dimensiones e indicadores del Inventario Multidimensional de Estimación del 

Afrontamiento (COPE) para la presente investigación.  

 

Variables Dimensiones Indicadores Reactivos 

Estilos de 

afrontamiento 

al estrés 

Centrado en 

el problema 

Afrontamiento activo 5,25,47,58 

Planificación 19,32,39,56 

Contención del afrontamiento 10,22,41,49 

Supresión de actividades 15,33,42,55 

Búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales 4,14,30,45 

 

Centrado en 

la emoción 

Re-interpretación positiva y 

crecimiento 1,29,38,59 

Aceptación 13,21,44,54 

Búsqueda de apoyo social por 

razones emocionales 11,23,34,52 

Negación 6,27,40,57 

Afrontamiento religioso 
7,18,48,60 

 

Centrado en 

otros 

aspectos 

Enfocar y liberar emociones 3,17,28,46 

Desentendimiento mental 2,16,31,43 

Desentendimiento conductual 9,24,37,51 

Centrado en 

el uso del 

humor 

Uso del humor 8,20,36,50 

Centrado en 

el uso de 

sustancias 

Uso de sustancias 12,26,35,53 
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B. Escala de Asertividad de Rathus (RAS) 

La Escala de Asertividad de Rathus (RAS) creada por Rathus (1973) en EE. UU, y tiene 

por objetivo identificar y evaluar el nivel de asertividad del sujeto; es decir, cuan seguro y 

estable es el sujeto y si tiene habilidades o no para expresar sus pensamientos, sentimientos y 

ejecutar el comportamiento que debe ejecutar. Para está investigación se hizo uso de la 

adaptación costarricenses de León y Vargas (2009).  

La escala consta de 30 ítems con las siguientes alternativas de respuestas: 

extremadamente descriptivo, bastante descriptivo, ligeramente descriptivo, ligeramente no 

descriptivo, no descriptivo y extremadamente no descriptivo. La puntuación total se obtiene 

sumando los códigos numéricos de cada ítem. El primer paso es invertir el signo de los ítems 

los ítems 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24 y 26 invierten la puntuación. Es una 

forma de controlar la calidad de respuestas. Se suman por separado los puntajes + y -. Luego, 

se procede a una resta algebraica, el cual permite obtener el puntaje de asertividad del sujeto 

(ej. +60 -24 = 36). La puntuación oscila entre -90 y 90, siendo mayor cuanto mayor es la 

asertividad. Así mismo consta de cuatro factores: comportamiento evitativo 

(1,2,9,11,12,13,14,15,16,17,19,24,26,30), comportamiento confrontativo (3,7,25), 

comportamiento asertivo (6,8,10,18,20,21,22,27,28,29) y comportamiento auto restrictivo 

(4,5,23). Para este estudio se usará los puntajes categorizados en niveles: alta asertividad, 

asertividad promedio y baja asertividad. La Escala de Asertividad obtuvo un alfa de Cronbach 

de .86 en una validación de la prueba en Costa Rica, donde participaron 615 adultos (León y 

Vargas, 2009). 

 

Ficha sociodemográfica: 

Este instrumento permite registrar algunas características de los sujetos estudiados 

como edad, sexo, grado de estudios (2doaño, 3eraño, 4toaño y 5toaño en la Escuela de Oficiales 
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de la Policía Nacional del Perú), sección (A, B, C, D, E, F, H), lugar de procedencia (Lima, y 

provincia), tipo de gestión escolar (nacional y particular), figura familiar con la que ha vivido 

más tiempo (padre, madre, ambos, otro familiar y solo), modalidad de ingreso (regular y 

procedencia de la Policía Nacional del Perú – PNP/ Fuerzas Armadas – FF.AA) y número de 

veces de postulación. 

 

3.6.   Procedimientos 

La primera pauta para la realización del presente trabajo fue la revisión bibliográfica de 

las variables empleadas; asimismo, de los instrumentos. Para la posterior ejecución de estos 

últimos, se envió una solicitud al Director Ejecutivo de Educación y Doctrina de la Policía 

Nacional del Perú, y al Director de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 

quienes otorgaron el permiso para la realización de la investigación. 

La aplicación de los instrumentos se realizó en las instalaciones de la Escuela de 

Oficiales de la PNP en 19 aulas (3 aulas de 2do año, 4 de 3er, 5 de 4to y 7 de 5to) en un tiempo 

paralelo de 60 minutos aproximadamente, para lo cual se tuvo la colaboración de colegas 

psicólogos. La ejecución de las pruebas fue durante el turno noche para evitar interferir con las 

actividades programadas de los cadetes, no se aplicó a cadetes de primer año, ya que la Escuela 

de Oficiales se encontraba en proceso de admisión para ocupar dicho grado. Se hizo un contrato 

de manera verbal con los estudiantes de una Escuela de Formación Policial, manifestándoles 

que los resultados obtenidos en las pruebas serían de total confidencialidad; de manera, que los 

estudiantes accedieron a colaborar.  

En cuanto a los instrumentos, estuvo conformado por una ficha sociodemográfica, la 

Escala de Asertividad de Rathus (RAS) y el Inventario Multidimensional de Estimación del 

Afrontamiento (COPE). La primera instrucción que se les dio a los estudiantes fue que rellenen 

la ficha sociodemográfica; luego, se les mencionó la siguiente instrucción en cuanto a la forma 

de contestar la Escala de Asertividad de Rathus:  
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“Marque con un aspa la respuesta que mejor lo describa o caracterice en las siguientes 

afirmaciones. Recuerde ser sincero consigo mismo”.  

 

Después de un lapso de 10 minutos de descanso se aplicó el Inventario 

Multidimensional de Estimación del Afrontamiento (COPE), dándoles la siguiente indicación: 

Estamos interesados en conocer la forma en que las personas responden cuando se 

enfrentan a diferentes tipos de problemas, dificultades o situaciones estresantes en sus vidas. 

Hay muchas formas de manejar esas situaciones. Este cuestionario le pide que indique lo que 

generalmente hace y siente cuando experimenta acontecimientos estresantes. Naturalmente, en 

situaciones diferentes reacciona en forma diferente, pero piense en lo que habitualmente hace 

en esas circunstancias. A continuación, encontrará una serie de afirmaciones sobre cómo actuar 

o sentir en esas situaciones. Señala en cada una de ellas sí coinciden o no con su propia forma 

de actuar o sentir, de acuerdo con lo siguiente: Casi nunca hago esto, a veces hago esto, 

usualmente hago esto y hago esto con mucha frecuencia. Elija sus respuestas cuidadosamente, 

y responda de la forma más sincera que le sea posible. Responda todos los ítems. Recuerde, no 

hay respuestas correctas o incorrectas, de modo que elija la respuesta que más se ajuste a usted 

no la que usted piense que la mayoría de la gente diría o haría. Indique lo que Ud. generalmente 

hace o siente cuando experimenta situaciones difíciles o estresantes.  

 

3.7.   Análisis de datos 

Se realizó el llenado de datos recolectados en el programa IBM SPSS V.22, el cual 

permitió realizar las tablas de contingencia, porcentajes y gráficos estadísticos de la relación 

entre ambas variables de estudio. Asimismo, la Tabla 2, muestra los resultados de la prueba de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov sobre las estrategias de afrontamiento al estrés en los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial. Se observa que ninguna de las distribuciones 



46 
 

  

se ajusta a una distribución normal; por lo tanto, se decide utilizar la fórmula de correlación 

Spearman-Brown.   

 

Tabla 2 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en las estrategias de afrontamiento al estrés 

en los estudiantes de una Escuela de Formación Policial 

 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Afrontamiento activo .185 400 .000 

Planificación .245 400 .000 

Contención del afrontamiento .140 400 .000 

Supresión de actividades .178 400 .000 

Aceptación .138 400 .000 

Enfocar y liberar emociones .197 400 .000 

Búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales 

.144 400 .000 

Búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales  

.144 400 .000 

Desentendimiento mental .156 400 .000 

Desentendimiento conductual .263 400 .000 

Negación .204 400 .000 

Afrontamiento religioso .150 400 .000 

Uso del humor .202 400 .000 

Uso de sustancias .435 400 .000 

Re-interpretación positiva y crecimiento .232 400 .000 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.   Determinar la estrategia que tiene mayor correlación con la asertividad 

En la Tabla 3, se observa los coeficientes de correlación entre la asertividad y las 

estrategias de afrontamiento al estrés en los estudiantes de una Escuela de Formación Policial. 

Siendo la estrategia de planificación la que presenta una correlación moderada positiva con la 

asertividad, una relación positiva, r = .302, altamente significativa p <.001, r2 = .091 tamaño 

de efecto mediano. Seguida por la re-interpretación positiva y crecimiento con una relación 

positiva, r = .301, altamente significativa p <.001. Asimismo, las estrategias de 

desentendimiento conductual, negación, uso de sustancias, enfocar y liberar emociones y 

desentendimiento mental tienen una relación negativa, siendo la estrategia de enfocar y liberar 

emociones la que posee la correlación más débil con la asertividad.  

 

Tabla 3 

Correlación de las estrategias de afrontamiento al estrés con la asertividad en estudiantes de 

una Escuela de Formación Policial 

 

Estrategias de afrontamiento al 

estrés 

Coeficiente de correlación 

Spearman  

Sig. (bilateral) 

Planificación ,302** .000 

Re-interpretación positiva y 

crecimiento 

,301** .000 

Afrontamiento activo ,291** .000 

Búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales 

,186** .000 

Desentendimiento conductual -,166** .001 
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Negación -,157** .002 

Supresión de actividades ,148** .003 

Uso de sustancias -,147** .003 

Búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales 

,112* .025 

Aceptación .093 .062 

Contención del afrontamiento .082 .101 

Afrontamiento religioso .039 .438 

Uso del humor .000 .994 

Enfocar y liberar emociones -.064 .205 

Desentendimiento mental -.090 .072 

n = 400 

 

 

  
4.2.    Determinación de las diferencias significativas en las proporciones de los niveles 

de asertividad, según el lugar de procedencia, tipo de gestión escolar, grado de estudios 

que cursan en la Escuela de Formación Policial y la figura familiar con la que ha vivido 

más tiempo  

En la Figura 1 se muestra que los estudiantes que provienen de provincia muestran un 

asertividad promedio mayor que los que proceden de Lima.  
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Figura 1 

Niveles de asertividad en los estudiantes de una Escuela de Formación Policial según su lugar 

de procedencia. 

 

 

 

En la Figura 2 son los estudiantes que proceden de colegios nacionales quienes 

presentan una mayor frecuencia de asertividad promedio con respecto a los que derivan de 

colegios particulares. 

 

Figura 2 

Niveles de asertividad en los estudiantes de una Escuela de Formación Policial según el tipo 

de gestión escolar. 
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En la Figura 3 se indica que son los estudiantes de quinto año quienes poseen mayor 

frecuencia con respecto al nivel de asertividad promedio.  

 

Figura 3 

Niveles de asertividad en los estudiantes de una Escuela de Formación Policial según el grado 

de estudios que cursan en la Escuela.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4, se observa los resultados del análisis de la prueba Chi-Cuadrado de 

Pearson con respecto a los niveles de asertividad y las variables independientes. Se evidencia 

una significancia alta (α = .009) en los estudiantes de la Escuela de Formación Policial según 

el grado de estudios que cursan en la Escuela. En cuanto al lugar de procedencia muestra que 

no existe diferencias significativas (α = .162), al igual que con el tipo de gestión escolar (α = 

.487). La prueba de Chi-Cuadrado no se pudo efectuar debidamente con la figura familiar con 

la que ha vivido más tiempo, ya que, mostró que 4 casillas (40.0%) han esperado un recuento 

menor que 5 y el recuento mínimo esperado es 24.  
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Tabla 4 

Análisis de la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson entre los niveles de asertividad y las 

variables independientes.  
 

  
Valor gl. 

Sig. 

(bilateral)  

Lugar de procedencia - Niveles de asertividad 1.953a 1 .162 

Tipo de gestión escolar - Niveles de asertividad .483a 1 .487 

Grado de estudios en la EOPNP - Niveles de 

asertividad 

11.580a 3 .009 

Figura familiar con la que ha vivido más tiempo - 

Niveles de asertividad 

.910a 4 .923 

 

4.3. Determinación del estilo de afrontamiento al estrés que predomina en los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial según sexo, el grado de estudios que 

cursan, el lugar de procedencia y la modalidad de ingreso 

 

Para resolver estos objetivos se hará uso de la Distribución Normal Estándar o también 

llamada, Puntaje Z. Esta distribución permite hacer comparaciones entre distribuciones de 

diferente naturaleza. 

En los puntajes Z las calificaciones se obtienen de la diferencia entre un valor en la 

muestra y la media, para después dividirla entre la desviación estándar de la misma distribución 

de datos. La fórmula sería la siguiente: 

 

 

 

 

Mediante esta fórmula podemos hacer comparaciones de distintas variables medibles 

en escala diferentes o se usa cuando los puntajes originales no se entienden con claridad en su 

X – µ 

 

  

σ

 

  

Z = 
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forma bruta. Es decir, cuando se tienen variables diferentes con sistemas de calificación 

diferentes las comparaciones directas son imposibles. 

En las siguientes comparaciones se entenderán que hay diferencias significativas 

cuando los intervalos de confianza de cada uno de los estilos de afrontamiento al estrés no se 

intersecten entre sí. Por lo contrario, cuando hay intersección no existe diferencia significativa.  

En la Figura 4 se observa las medias de los estilos de afrontamiento al estrés según el 

sexo, a su vez, no se muestra un estilo predominante en los estudiantes de una Escuela de 

Formación Policial. Sin embargo, en las mujeres la dispersión dentro del uso de los estilos de 

afrontamiento al estrés es mayor.  

 

Figura 4 

Puntaje Z de los estilos de afrontamiento al estrés según el sexo en los estudiantes de una 

Escuela de Formación Policial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 5 no se evidencia un estilo de afrontamiento al estrés predominante según 
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Figura 5 

Puntaje Z de los estilos de afrontamiento al estrés según el grado de estudios que cursan los estudiantes en una Escuela de Formación Policial. 
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En la Figura 6 tampoco se evidencia un estilo de estrés predominante referente a los 

estudiantes que proceden de Lima o provincia.  

 

Figura 6 

Puntaje Z de los estilos de afrontamiento al estrés según el lugar de procedencia de los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial 

 

 

En la Figura 7 tanto los estudiantes que ingresaron por modo regular y los que 

ingresaron procedentes de las Fuerzas Armadas o de la PNP (suboficiales) no muestran un 

estilo de afrontamiento al estrés predominante. 

 

Figura 7 

Puntaje Z de los estilos de afrontamiento al estrés según la modalidad de ingreso de los 

estudiantes de una Escuela de Formación Policial. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados nos muestran con respecto al objetivo general que la estrategia de 

planificación tiene una mayor correlación con la asertividad (r = .302; p <.001, r2 = .091) en 

los estudiantes de una Escuela de Formación Policial, sin embargo, no se puede contrastar este 

resultado porque no se ha encontrado investigaciones que hayan trabajado con ambas variables, 

menos aún en dicha población. Seguidamente se presenta la estrategia de re-interpretación 

positiva y crecimiento (r = .302; p <.001) y afrontamiento activo (r = .291; p <.001), cabe 

mencionar que de estas tres estrategias dos de ellas forman parte del estilo centrado en el 

problema (planificación y afrontamiento activo).  

Con respecto al primer objetivo específico, referente a la existencia de diferencias 

significativas en los niveles de asertividad según el lugar de procedencia, el tipo de gestión 

escolar, grado de estudios que cursan y figura familiar con la que ha vivido más tiempo en los 

estudiantes de la Escuela de Formación Policial, los datos muestran que existe una significancia 

alta (α = .009) en los estudiantes según el grado de estudios que cursan en la Escuela; es decir, 

que los niveles de asertividad si están relacionado con los grados de estudios que cursan el 

estudiante en la Institución, siendo el quinto año de la carrera quienes presentan una mayor 

frecuencia con respecto al nivel de asertividad promedio. Puede suponerse que esto se debe a 

la preparación recibida, experiencia personal, etc. Además, hay que recordar que son ellos los 

próximamente a graduarse para insertarse a la vida laboral; por ende, deberían adquirir ciertas 

capacidades que la vida laboral demanda Cabe mencionar que en ningún año de la carrera se 

obtuvo una baja asertividad. Algo similar menciona Lizárraga (2011) en su investigación 

realizada a estudiantes de Enfermería, cuyos resultados demuestran que los estudiantes de los 

últimos años de la carrera son quienes muestran un mayor porcentaje en asertividad alta y 

promedio.  
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Por otro lado, no existen diferencias significativas en cuanto al lugar de procedencia (α 

= .162), lo que quiere decir que los niveles de asertividad no están relacionados si los 

estudiantes proceden de Lima o provincia, como también lo menciona Figueroa y Navarrete 

(2012) en su tesis Análisis exploratorio-descriptivo sobre la Asertividad en población 

estudiantil de colegios municipalizados en la Provincia de Ñuble, donde la muestra estuvo 

compuesta por 325 estudiantes de nivel secundario, y se mostró que no existía diferencias 

significativas con respecto a los estudiantes que vivían en el sector urbano y rural, y sus niveles 

de asertividad.   

Asimismo, con respecto al tipo de gestión escolar (α = .487) tampoco presenta 

diferencias significativas, esto quiere decir, que no existe relación en los niveles de asertividad 

entre los estudiantes que proceden de colegios nacionales o particulares. Este resultado 

coincide con lo encontrado por Aybar (2016) en su estudio de autoestima y asertividad en 

adolescentes de educación secundaria de un colegio estatal y particular de un sector del distrito 

de Santa Anita, donde al realizar la comparación entre la asertividad según el tipo de colegio 

de procedencia, tampoco muestra diferencias; y algo similar es lo que encuentra Alvarez y 

Chauca (2013) quienes hayan que no existe diferencias significativas en los estilos de conducta 

(pasivo, agresivo, asertivo y pasivo agresivo) según el tipo de colegio de procedencia (privada 

y estatal).  

Mientras, que para determinar las diferencias significativas en los niveles de asertividad 

según la figura familiar con la que ha vivido más tiempo no se pudo efectuar la prueba de Chi-

Cuadrado, ya que, mostró que 4 casillas (40.0%) han esperado un recuento menor que 5 y el 

recuento mínimo esperado es 24.  

En cuanto a los estilos de afrontamiento al estrés predominantes en los estudiantes 

según el sexo, el grado de estudios que cursan, el lugar de procedencia y modalidad de ingreso, 
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no se evidencia un estilo predominante. Sin embargo, en una investigación realizada por García 

et al. (2016) en aspirantes a Policía, se observa que las mujeres poseen una puntuación mayor 

en el uso de las estrategias de expresión emocional abierta, evitación y búsqueda de apoyo 

social con respecto a los varones.   

Asimismo, son los estudiantes de quinto año de la Escuela los que se presentan menos 

flexibles en el uso de estrategias de los diversos estilos de afrontamiento frente a los estudiantes 

de grados menores. Al igual que los estudiantes que ingresaron por la modalidad regular en 

comparación a aquellos que ingresaron por la modalidad procedentes de la PNP Y FF.AA. Por 

otro lado, los estudiantes que proceden de Lima y provincia muestran una dispersión más pareja 

en el uso de las estrategias.  

Recordemos que para el análisis de los puntajes de los estilos de afrontamiento al estrés 

predominante se recurrió a realizar la conversión de dichos resultados a Puntajes Z, este tipo 

de procedimiento se realiza cuando se compara variables medibles en diferentes escalas o los 

puntajes brutos no se entienden con claridad. Asimismo, se entiende que hay diferencias 

significativas cuando los intervalos de confianza de cada uno de los estilos de afrontamiento al 

estrés no se interceptan entre sí. Por lo contrario, cuando hay intersección no existe diferencia 

significativa, este último caso presentado en la investigación.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación es una primera aproximación al estudio de ambas variables 

en una población de estudiantes de una Escuela de Formación Policial, donde los resultados 

muestran que la estrategia de planificación tiene una mayor correlación con la asertividad en 

dicha población. Asimismo, solo presenta una significancia alta en los niveles de asertividad 

según el grado de estudios que cursan en la Escuela, siendo los estudiantes de quinto año 

quienes presentan una mayor asertividad promedio. Por otro lado, no se evidencia un estilo de 

afrontamiento al estrés predominante.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere realizar investigaciones en este tipo de población en específico, ya que, las 

presencias de artículos científicos son escasos; a pesar, del papel que desempeñan estas 

personas en la sociedad.   

 

2. Se sugiere estudiar qué características tendría un programa sobre el entrenamiento de 

la conducta asertiva en policías.   

 

3. Sería interesante que se desarrollen especialistas en el área de Psicología Policial con 

la finalidad de realizar la adecuada intervención en esta población, que tanto necesita del apoyo 

psicológico.  
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IX: ANEXOS 

Anexo A: Matriz de consistencia  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 

 

Afrontamiento al 

estrés y asertividad en 

estudiantes de una 

escuela de formación 

policial 

 

Problema General 

¿Cual es la relación 

existente entre el 

afrontamiento al estrés 

y asertividad en los 

estudiantes de una 

Escuela de Formación 

Policial? 

 

 

Problemas Específicos 

¿Cuáles son las 

diferencias 

significativas en los 

niveles de asertividad 

de los estudiantes de 

una Escuela de 

Formación Policial 

según el lugar de 

procedencia, el tipo de 

gestión escolar, grado 

que cursan y figura 

familiar con la que ha 

vivido más tiempo? 

 

 

Objetivo General 

Determinar la 

relación que existe 

entre afrontamiento 

al estrés y 

asertividad en los 

estudiantes de una 

Escuela de 

Formación Policial. 

 

Objetivos 

Específicos 

- Determinar las 

diferencias 

significativas en los 

niveles de 

asertividad de los 

estudiantes de una 

Escuela de 

Formación Policial 

según el lugar de 

procedencia, el tipo 

de gestión escolar, 

grado que cursan y 

figura familiar con la 

 

Hipótesis General 

La estrategia de 

planificación tiene 

una mayor 

correlación con la 

asertividad en los 

estudiantes de una 

Escuela de 

Formación Policial. 

 

Hipótesis 

Específicas 

- Existen diferencias 

significativas en los 

niveles de 

asertividad de los 

estudiantes de una 

Escuela de 

Formación Policial 

según el lugar de 

procedencia, el tipo 

de gestión escolar, 

grado que cursan y 

figura familiar con la 

 

Variables en estudio 

 

- Afrontamiento al 

estrés. 

- Asertividad 

 

 

Tipo de 

Investigación 

Transversal y 

Correlacional 

 

Participantes 

Cadetes de una 

Escuela de Formación 

Policial 
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- ¿Cuál es el estilo de 

afrontamiento al estrés 

que predomina en los 

estudiantes de una 

Escuela de Formación 

Policial según el sexo? 

 

- ¿Cuál es el estilo de 

afrontamiento al estrés 

que predomina en los 

estudiantes de una 

Escuela de Formación 

Policial según el grado 

que cursan? 

 

- ¿Cuál es el estilo de 

afrontamiento al estrés 

que predomina en los 

estudiantes de una 

Escuela de Formación 

Policial según el lugar 

de procedencia? 

 

- ¿Cuál es el estilo de 

afrontamiento al estrés 

que predomina en los 

estudiantes de una 

Escuela de Formación 

Policial según la 

modalidad de ingreso? 

que ha vivido más 

tiempo.  

 

- Indicar el estilo de 

afrontamiento al 

estrés que predomina 

en los estudiantes de 

una Escuela de 

Formación Policial 

según el sexo. 

 

- Identificar el estilo 

de afrontamiento al 

estrés que predomina 

en los estudiantes de 

una Escuela de 

Formación Policial 

según el grado que 

cursan. 

 

-  Determinar el 

estilo de 

afrontamiento al 

estrés que predomina 

en los estudiantes de 

una Escuela de 

Formación Policial 

según el lugar de 

procedencia. 

 

- Establecer el estilo 

de afrontamiento al 

que ha vivido más 

tiempo. 

 

- El estilo de 

afrontamiento al 

estrés centrado en la 

emoción prevalece 

en las mujeres 

estudiantes de una 

Escuela de 

Formación Policial.  

 

- El estilo de 

afrontamiento al 

estrés centrado en el 

problema prevalece 

en los estudiantes 

que cursan el quinto 

año de la carrera en 

una Escuela de 

Formación Policial. 

 

- El estilo de 

afrontamiento al 

estrés centrado en el 

problema prevalece 

en los estudiantes 

que provienen de 

provincia en una 

Escuela de 

Formación Policial. 
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estrés que predomina 

en los estudiantes de 

una Escuela de 

Formación Policial 

según la modalidad 

de ingreso. 

- El estilo de 

afrontamiento al 

estrés centrado en el 

problema prevalece 

en los estudiantes 

que ingresaron por la 

modalidad 

procedencia de la 

Policía Nacional del 

Perú o Fuerzas 

Armadas en una 

Escuela de 

Formación Policial. 
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Anexo B: Ficha sociodemográfica  
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Anexo C: Inventario Multidimensional de Estimación del Afrontamiento (COPE) 
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Anexo D: Cuestionario de Estilos de Afrontamiento (COPE) 
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