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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como fin el determinar si existe relación entre la violencia 

familiar y bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Lima Sur, 2022. La metodología empleada fue básica, de diseño no 

experimental de corte trasversal descriptivo- correlacional, la muestra estuvo 

conformada por 201 estudiantes del nivel secundario, los instrumentos aplicados 

fueron el Cuestionario de violencia familiar (VIFA) y la Escala de Bienestar Psicológico 

(BIEPS-J). Los resultados hallados evidenciaron que sí existe correlación, siendo 

inversa y de intensidad media (r=-.405) lo que indicaría que, si hay presencia de 

violencia dentro de la familia, el bienestar psicológico de los estudiantes se verá 

afectado.  

 

Palabras Clave: violencia familiar, bienestar psicológico, adolescentes, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

This study was intended to determine if there is a relation between family violence and 

psychological well-being in high school students of an educational institution, Southern 

Lima, 2022. The methodology used was basic, with a non-experimental cross-sectional 

descriptive-correlational design. The sample consisted of 201 high school students. 

The instruments applied were the Family Violence Questionnaire (VIFA, by its 

acronyms in Spanish) and the Psychological Well-being Scale (BIEPS-J). The results 

found showed that there is an inverse and medium intensity correlation, (r=-.405), which 

would indicate that, if there is presence of violence within the family, the students’ 

psychological well-being will be affected. 

 

 

  

Keywords: family violence, psychological well-being, adolescents, students.
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I. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad los integrantes más vulnerables a sufrir de violencia son los 

niños y adolescentes (Organización Mundial de La Salud [OMS], 2016). Esta puede 

darse de diferentes maneras, como observar violencia entre sus padres, además de 

estar expuestos a ser violentados de manera física, como los castigos; sexual y 

psicológica (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2021), teniendo 

consecuencias en el crecimiento cognitivo, emocional, físico y social (UNICEF, 2020). 

Según la OMS (2020), mundialmente mil millones de menores de entre 2 y 17 

años sufrieron abandono, maltrato físico, emocional, sexual por parte de sus 

progenitores, cuidadores, pares, pareja y otros, por lo que están predispuestos a sufrir 

enfermedades mentales, de ansiedad, crónicas, infecciosas, de transmisión sexual; y 

conductas de riesgo como estar involucrados en actos delictivos, deserción escolar, el 

abuso de sustancias, y problemas sociales. 

La UNICEF (2021) describe que, en América Latina y El Caribe, la violencia 

psicológica es alta en la niñez, cuando es acompañado del castigo físico en un 54%. 

La violencia sexual es del 14%, la emocional es del 13% y la física es más recurrente 

con un 31% en países como Honduras, Colombia, Haití y El Salvador; todo esto se da 

entre la etapa infantil y adolescente. Otro punto importante mostrado es que las 

adolescentes y niñas reportan más violencia sexual que los varones, siendo estos 

últimos más propensos a ser víctimas de muerte. Esto es un tema de preocupación 

porque se produce el maltrato físico en los hogares dentro de rangos de edad 

extremadamente tempranos, entre las edades de 1 a 14 años generalmente. 

Se realizó otro estudio en México manifestando que cada 4 madres de familia 

de 10 y cada 2 padres de 10, han agredido a sus hijos físicamente cuando han estado 

enojados o irritados (UNICEF, 2019). 

Antes de la pandemia del Covid-19, dentro de la realidad peruana, la Defensoría 

del Pueblo (2020), citando al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, afirmó 

que se atendieron a nivel nacional 12014 casos de niños y adolescentes víctimas de 
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agresiones entre los meses de enero y marzo, 7747 fueron hacia el sexo femenino, 60 

sufrieron violencia económica; 2638, abuso sexual; 3682, agresiones físicas; y 5634, 

violencia psicológica. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019) informó que en 

los meses de enero a mayo existen 117493 denuncias de violencia familiar, 2121 

fueron realizadas por hombres menores de 18 años y 4716 por mujeres menores de 

edad. Ese mismo año, se hizo una encuesta en el periodo del mes de octubre a 

diciembre a menores entre 9 y 12 años: el 68.9% ha sufrido violencia familiar alguna 

vez en el hogar, el 48.9% fueron víctimas de violencia física y psicológica por lo que 

buscaron ayuda y el 97.4% recibió ayuda; entre las edades de 12 a 17 años, el 78% 

sufrió violencia familiar en el hogar una vez en su vida, buscó ayuda el 44.4% y recibió 

ayuda el 97%. 

Todo lo expuesto anteriormente tiene un gran impacto en el bienestar 

psicológico del individuo, sobre todo en su adolescencia, donde los individuos pasan 

por constantes cambios psicológicos, físicos e incluso sociales, pudiendo afectar el 

desarrollo y desempeño de este en aspectos como el escolar (OMS, 2021). 

 En el centro educativo, dentro del nivel secundario donde se realizó la 

investigación, los docentes describen la presencia de diferentes problemáticas como: 

ausencia de los padres, familias disfuncionales, poco apoyo de la familia hacia el 

alumno, los alumnos están bajo el cuidado de terceros, violencia familiar, entre otros. 

Esto se manifiesta en problemas de autoestima, falta de control de emociones, 

agresión entre compañeros, además de depresión y ansiedad en los adolescentes. 

Es por eso que surge la pregunta: ¿Cuál es la relación de la violencia familiar y 

el bienestar psicológico en los estudiantes de secundaria de una institución educativa, 

Lima Sur, 2022? 

La justificación teórica radica en el aporte de antecedentes para los futuros 

investigadores que estén interesados en estudiar las variables descritas en la presente 

investigación. Por otro lado, la justificación práctica consiste en que ayudará a la 

institución educativa a implementar alternativas de solución, como talleres y/o 
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programas, para los estudiantes y padres, mejorando así la convivencia familiar. Se 

justifica de manera metodológica utilizando instrumentos psicológicos validados y de 

confiabilidad, adicionalmente, para la obtención de resultados, se utilizó programas 

estadísticos para realizar las pruebas inferenciales, con el fin de saber si hay relación 

de las variables. Los resultados darán información de gran relevancia a la institución 

educativa que beneficiará a los estudiantes. 

 Ante lo descrito se estableció como objetivo principal determinar la relación de 

la violencia familiar y el bienestar psicológico en los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Lima Sur, 2022. 

Respecto a los objetivos específicos se plantea: a) determinar la relación de la 

violencia física y el bienestar psicológico b) determinar la relación de la violencia 

psicológica y el bienestar psicológico c) determinar el nivel del bienestar psicológico. 

 Por último, la investigación formula la siguiente hipótesis general: existe 

relación significativa entre la violencia familiar y el bienestar psicológico, las hipótesis 

específicas son las siguientes: a) existe relación significativa entre la violencia física y 

el bienestar psicológico; y b) existe relación significativa entre la violencia psicológica 

y el bienestar psicológico. 
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II. MARCO TEÓRICO  

  

 Con relación a las variables se encontraron diversas investigaciones a nivel 

nacional e internacional. 

Internacionalmente, Brito et al. (2021) investigaron sobre la violencia 

intrafamiliar con 20 familias en un municipio de Colombia dentro del contexto de 

pandemia. Se utilizó el método descriptivo, de corte cuantitativo, usando como 

instrumento una entrevista semiestructurada, teniendo como resultado un aumento 

significativo de la violencia, la cual ha generado víctimas con problemas psicológicos 

y sociales por la inadecuada relación en la convivencia familiar.   

Ruíz-Hernández et al. (2019) realizaron su investigación bajo el método 

descriptivo de corte transversal, con 145 estudiantes adolescentes del octavo grado 

en Cuba para saber su percepción de la violencia familiar directa. Evidencian que siete 

de cada diez estudiantes perciben violencia familiar directa, la más recurrente es la 

violencia psicológica (65.8%) seguida de la violencia por negligencia (39.5%) y 

violencia física (34.3%). Por otra parte, en ambos sexos la violencia física y psicológica 

mostraron cifras parecidas, pero, fueron superiores en los estudiantes con familias 

disfuncionales, extensas y monoparentales. 

Udeze et al. (2018) investigaron el bienestar psicológico y la violencia doméstica 

en Nigeria, trabajando con el diseño correlacional e instrumentos como el Cuestionario 

para hacer la detección de violencia doméstica y la escala de Ryff, siendo doscientas 

participantes adolescentes cuidadoras y no cuidadoras con edades de nueve a 

dieciocho años, arrojando como resultados que hay una relación significativa e inversa 

(r=- 0.900**) ( sig = 0.000) en las variables estudiadas. 

Uribe et al. (2018) realizaron su investigación en la relación del bienestar 

psicológico y las estrategias de afrontamiento en adolescentes, trabajando con un 

diseño transversal, los integrantes de la muestra son 104 estudiantes colombianos. Se 

apreciaron resultados significativos en la asociación de las variables: los estudiantes 

varones usan diferentes estrategias de afrontamiento de manera más frecuente en 
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comparación con las estudiantes femeninas, pero estas tienen un mayor nivel de 

bienestar psicológico. 

Finalmente, Álvarez y Salazar (2018) trabajaron con 79 adolescentes de entre 

11 y 20 años en Colombia para su investigación del funcionamiento familiar y bienestar 

psicológico. Utilizaron un diseño no experimental con una metodología cuantitativa. Se 

obtuvo que un 66% presenta disfunción familiar leve, además, el 47% posee un 

bienestar psicológico medio, el 33% un bienestar alto y el 20% un bienestar bajo. 

A nivel nacional, Alva y Gómez (2021) realizaron un estudio para saber la 

relación entre la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en el Callao, usando 

un diseño con corte transversal no experimental. Aplicaron instrumentos, como el 

BIEPS-J y el Cuestionario para determinar nivel de violencia intrafamiliar en 

adolescentes, a 380 personas de entre 12 y 17 años. Los resultados evidenciaron una 

negativa media en las variables (rho= -.223); se obtuvo un nivel medio en los niveles 

de violencia intrafamiliar con un 96.6%, un nivel medio del 89.2% en el bienestar 

psicológico y un nivel bajo en un 10.8% ya que los adolescentes perciben la violencia 

familiar y afecta su bienestar psicológico.  

  Barrionuevo y Córdoba (2021), en Ventanilla, investigaron las variables de 

bienestar psicológico y violencia familiar en adolescentes de 12 a 18 años, utilizando 

un diseño descriptivo-correlacional no experimental en 475 de ellos. Se emplearon el 

BIEPS-J y el VIFA, teniendo como resultados que en las variables mencionadas: a 

mayor bienestar psicológico la violencia familiar tendrá un menor nivel (Rho= -.470**), 

también se encontró relación con la violencia física (rho= -.327**) y psicológica (rho= - 

.388**). En cuanto al nivel del bienestar psicológico, describe que los adolescentes 

tienen un nivel alto en un 77.3%, el 20.4% nivel medio y el 2.3% un nivel bajo. 

En Ayacucho, Ruiz (2021) realizó una investigación de corte transversal, diseño 

no experimental y descriptiva, para determinar la relación entre la violencia familiar y 

el bienestar psicológico, teniendo un total de 120 adolescentes de escuelas públicas 

del segundo al quinto grado como muestra. Se utilizaron el VIFA y el BIEPS–J, se 

obtuvo una correlación inversa media (p<.05) (rho = - .31**) entre las variables, 
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identificando que en adolescentes víctimas de violencia familiar, sea física (-.32**) y 

psicológica (-.20*), se verá reflejado en la disminución de su bienestar psicológico.  

Condori (2021), en Lima Metropolitana, investigó la asociación entre bienestar 

psicológico, violencia familiar e inteligencia emocional, empleando el método del tipo 

es descriptivo – correlacional, con una muestra no probabilística - intencional y diseño 

no experimental - transversal de 402 estudiantes de secundaria, siendo utilizados 

instrumentos como Ice BarOn, el BIEPS-J y el Tamizaje de violencia (MINSA). Se 

evidenció en los resultados Rho de Spearman la existencia de una correlación 

significativamente alta media e inversa (p<.05) (r = -.295**) en la violencia familiar y 

bienestar psicológico, en cuanto a la inteligencia emocional y bienestar psicológico (r 

= -.182**). Por último, también demostró la correlación del bienestar psicológico con la 

violencia física (-.286**) y psicológica (-.163**). 

Así mismo, Llanos (2020) desarrolló una investigación sobre la violencia familiar 

y el bienestar psicológico, para analizar la existencia de una relación entre estas en 

adolescentes del distrito de San Martín de Porres. Se trabajó con un diseño descriptivo 

no experimental transversal, usando como muestra a 111 adolescentes a los cuales 

se les aplicó el VIFA y el BIEPS-J, indicando una relación negativa media e inversa 

entre las variables (r= -.347**), también entre el bienestar psicológico y la violencia 

física (r= -.232*) y  psicológica (r= -.389**) Así mismo, la mayoría de adolescentes 

presentó un bienestar psicológico medio (46.8%), seguido por bienestar psicológico 

bajo (33.3%) y por último un bienestar psicológico alto con (19.8%). 

En cuanto a las teorías, se trabajará con aquellas enfocadas en violencia 

familiar y bienestar psicológico. Isalgué (2010) afirmó lo siguiente: Si el sujeto sufre 

violencia dentro del seno familiar, aumentará la posibilidad de reproducir estas mismas 

conductas hacia sus propios familiares. A su vez, existe el riesgo de que generaciones 

futuras imiten los patrones agresivos fuera de la familia. Inicialmente, la familia es el 

principal medio social pues construye en el individuo su desarrollo tanto personal como 

social; adquiriendo conductas que lo distinguen, de igual forma, pueden originar 

comportamientos negativos si no se tiene un buen ejemplo. 
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Bandura (1999) describe sobre cómo la conducta agresiva influye en lo que un 

individuo puede observar en su entorno, sobre todo dentro del hogar, por ejemplo, si 

los modelos del niño, en este caso los padres, lo educan a base de castigos, es muy 

probable que el patrón sea repetido por el infante en su vida cotidiana, volviéndose, 

adicionalmente, un ser pasivo, aceptando toda conducta negativa dirigida hacia él y 

tomándola como común. Por otra parte, si este recibe recompensas podrá demostrar 

actitudes positivas. 

De igual manera, Bronfenbrenner (1979) plantea en su Teoría Ecológica que el 

ser humano es influenciado y puede llegar a generar grandes cambios a causa de la 

interacción que pueda sostener con el ambiente y sus variedades, abarcando más allá 

de un contexto cercano, así como las interconexiones de diversos espacios. Esta 

teoría profundiza en las diversas interacciones que tiene una persona, integrando 

también la violencia como una de estas, volviendo el contexto más complejo; a su vez, 

se habla sobre las relaciones familiares y las experiencias vividas dentro de una familia 

afectada por la violencia a lo largo de la infancia de un individuo y las consecuencias 

que tienen los castigos físicos y verbales para corregir conductas. Por último, se 

identifican otros factores influyentes en un comportamiento violento como la 

autoimagen, el valor propio, dependencia psicológica, entre otros. 

La mitad de los adolescentes a nivel mundial han sufrido alguna vez algún tipo 

de violencia dentro de su familia. Se aprecia también que la familia es la responsable 

de prevenir o provocar comportamientos violentos en las personas, además, existen 

diferentes formas para prevenir la violencia, aun así, anualmente, cerca de mil millones 

de jóvenes sufren maltrato de índole psicológico, físico o sexual en los lugares donde 

no se usan estrategias para protegerlos, lo cual sucede muchas veces por falta de 

sustento económico (OMS, 2020). 

Corsi (1994) habla de tipos de abuso que suelen ser causados por personas 

con influencia sobre otra a base de poder dentro de una familia, ocasionando daños 

en ámbitos físicos y psicológicos, los cuales, a largo plazo, pueden resultar en la 

imitación de las conductas violentas en futuras relaciones sociales. 
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 Martínez (2016) clasifica la violencia familiar y categoriza las diferentes 

conductas: violencia física, como agresiones que van desde jalones hasta daños 

severos que pueden ocasionar la muerte; y violencia psicológica, donde las palabras 

despectivas ocasionan daño emocional, el cual es más difícil de tratar. 

Afdal et al. (2019) definen la violencia como la agresión hacia otra persona 

dentro de cualquier ámbito, vulnerando así sus derechos y pudiendo producir daños 

irreversibles. Esta se produce generalmente en un ambiente donde predomina la 

intimidación, humillación o desprecio hacia el sujeto. 

El maltrato hacia un infante puede traer diferentes consecuencias consigo, la 

autoestima decrece, considerando que no son capaces de hacer las cosas 

predominando las sensaciones de miedo y timidez; la ansiedad aumenta, produciendo 

dificultad para seguir indicaciones o concentrarse; y se corre el peligro que su 

personalidad se trastorne, sumiéndose en un pensamiento constante de culpa 

(Gómez, 2003). 

Para el caso de la variable bienestar psicológico se tiene que, Papalia et al. 

(2012), hablando sobre el desarrollo humano, determinan que los adolescentes al estar 

en medio de un proceso de desarrollo en todo aspecto de su vida, pasando desde lo 

físico hasta lo psicosocial, depende mucho de los tipos de interacciones que tiene para 

definir conductas positivas o negativas. Por consiguiente, el bienestar psicológico 

depende mucho de la cantidad de estímulos positivos que el individuo ha recibido. 

Así mismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2018) señala que 

la adolescencia es la etapa de constantes cambios físicos y emocionales, por lo que 

estos son más vulnerables a afrontar problemas de índole emocional, dentro de los 

cuales se encuentran la baja autoestima o la depresión, pudiendo influir negativamente 

en la forma que realizan sus interacciones sociales. Es por esta razón que se hace 

énfasis en lo importante de tomar medidas para que el Bienestar Psicológico pueda 

estar presente. 
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Casullo y Castro (2000) indican que el bienestar está presente en una persona 

si esta ha experimentado estímulos positivos, dentro de los cuales están considerados 

la satisfacción o el buen ánimo, además de pasar poco tiempo sintiendo emociones 

como la tristeza, todo esto como resultado de la integración cognitiva a lo largo de su 

vida. 

De la misma manera, mencionan que este bienestar depende de las 

experiencias a los que la persona se ha expuesto, siendo las más importantes las 

vividas dentro de la familia por ser el primer lugar donde se realizan interacciones. 

(Casullo y Castro, 2002) 

Ryff (1989) con su modelo multidimensional, considerada como una de las más 

grandes aportaciones dentro del estudio del bienestar psicológico, habla de cómo la 

estimación valorativa es la resultante de eventos vividos, a su vez, se habla de la 

influencia de componentes personales y sociales para el desarrollo del individuo. De 

igual manera, existen dimensiones con mayor impacto para el crecimiento personal, 

tales como la adaptación a un ambiente específico o la aceptación propia. 

Fredrickson (2001) en la teoría de las emociones positivas, habla sobre la 

relación entre este tipo de emociones y diversos factores. Las emociones de tipo 

positivo sirven para potenciar de manera correcta tanto pensamientos como 

actividades, llegando a ser una útil herramienta para la realización de diferentes 

pruebas durante la vida de una persona. De igual modo, las emociones negativas, 

pueden afectar de manera perjudicial al sujeto, siendo en muchas ocasiones unas de 

las principales causas de problemas mentales y físicos si es que son experimentadas 

por tiempos prolongados. Friedrickson señala a las emociones positivas como 

opuestas de las negativas, además, de considerarlas como la principal forma de 

prevenirlas y a los problemas que pueden conllevar. 

Por último, Fernández, et al. (2014) indican que el bienestar psicológico de la 

persona está en la búsqueda de alcanzar una meta global para así lograr experimentar 

el bienestar de manera individual y psicosocial. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación. 

Tipo  

Es básica como define CONCYTEC (2018), como el “conocimiento más 

completo que comprende los aspectos principales de la investigación, es básica, ya 

que está dirigida a los vínculos que establecen los entes o fenómenos de hechos 

observables” (p.1). 

Diseño 

Las variables no se manipularon, por ende, el diseño es no experimental ya que 

se analizan, observan o se miden los fenómenos en su entorno natural. Es de corte 

transversal ya que al recoger los datos en la investigación se da en un momento único. 

Se describen las propiedades estableciendo una asociación en las variables por lo que 

es de tipo descriptivo correlacional (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Violencia Familiar 

Definición conceptual 

Es todo abuso constante dentro de un entorno familiar, que abarcan actos que 

causan daño psicológico, sexual y/o físico (Deza, 2013). 

Definición Operacional 

Se trabajó con el cuestionario (VIFA) de Altamirano y Castro. Tiene 20 ítems, 

sus dimensiones son: del ítem 1 al 10, violencia física, y del ítem 11 al 20, violencia 

psicológica. 

 



11 
 

Variable 2: Bienestar Psicológico 

Definición conceptual 

Define cómo la persona se siente, de manera constructiva y positiva, acerca de 

sí misma, relacionándose con aspectos sociales, psíquicos y físicos (García-Viniegras 

y Gonzales, 2000). 

Definición Operacional 

Se midió con la Escala de Bienestar Psicológico para adolescentes (BIEPS-J) 

de Casullo y Castro, el cual tiene 13 ítems, cuyos puntajes son: bienestar psicológico 

bajo es del 28 al 32; bienestar psicológico medio del 33 al 38 y bienestar psicológico 

alto es 39. 

Dimensiones 

Aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales, control de situaciones y proyecto. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

Es el conjunto de casos que tienen cualidades semejantes (Hernández- 

Sampieri y Mendoza, 2018). Fueron 343 estudiantes de un colegio nacional de Lima 

Sur. 

Criterios de inclusión  

● Estudiantes masculinos y femeninos. 

● Estudiantes de doce a dieciocho años. 

● Estudiantes de primero a quinto grado del nivel secundario. 

● Estudiantes que participan con consentimiento y asentimiento. 
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Criterios de exclusión 

● Alumnos menores de doce años y mayores de dieciocho años 

● Alumnos que no hayan completado o completaron mal los instrumentos. 

● Estudiantes que se negaron a ser parte de la investigación. 

 Muestra 

Es la parte de la población que le interesa al investigador (Hernández-Sampieri 

y Mendoza, 2018) fueron 201 estudiantes. 

 Muestreo 

Es no probabilístico, ya que es elegida bajo los criterios del investigador. 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) 

3.4. Técnica de instrumento de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizó la encuesta para ambas variables, ya 

que es el instrumento que se aplica para recoger datos e información en una 

determinada muestra (Sánchez et al., 2018). 

El instrumento que se utilizó para la variable de violencia familiar es: 

Ficha técnica 

Nombre: Cuestionario VIFA de Violencia familiar 

Autores: Altamirano Ortega Livia y Castro Banda Reyli Jesús 

Objetivo: Identificar el nivel de violencia en la familia 

Aplicación: Individual o colectiva 

Duración de la Aplicación: De libre terminación, pero la mayoría acaba a los 20 

minutos. 

Calificación: 0 puntos (Nunca), 1 punto (Casi nunca), 2 puntos (Casi siempre) y 3 

puntos (Siempre).  
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Descripción Histórica: 

Diseñado en Perú por Altamirano y Castro en el año 2013, el instrumento de 

Violencia Familiar (VIFA) es usado para identificar la violencia dentro del ambiente 

familiar. Está dirigida a menores de 12 a 18 años, teniendo dos dimensiones de 

violencia: física y psicológica. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

El cuestionario fue sometido a pasar el debido procedimiento de validez de 

contenido y de constructo tanto en la dimensión de violencia física como en la 

psicológica, suministrado con 5 psicólogos y docentes expertos quienes indicaron que 

efectivamente mide la violencia familiar. Los autores validaron el instrumento con un 

nivel alto de significancia de .05, además, utilizaron el alfa de Cronbach, se necesita 

solo una administración del instrumento y se obtienen valores de .92. 

Propiedades psicométricas peruanas  

Altamirano (2020) trabajó con una muestra de 1353 estudiantes, se comprobó 

que es confiable por medio de la correlación de Spearman .852, Alfa de Cronbach 

.855. Cinco expertos indicaron la validez de contenido mediante la prueba de V Aiken 

cuyo valor es de 1 o 100%. 

Propiedades psicométricas del estudio 

Se verificó la consistencia interna mediante alfa de Cronbach obteniendo un 

.900, lo que evidencia una adecuada confiabilidad. 

El instrumento que se utilizó para la variable de bienestar psicológico es:  

Ficha técnica 

Nombre: Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) 

Autores: María Martina Casullo y Alejandro Castro Solano 

Año: 2002 
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Procedencia: Argentina  

Administración: Individual o colectiva 

Edad de aplicación: de 12 a 18 años 

Objetivo: Conocer los niveles de bienestar psicológico 

Calificación: 1 punto (En desacuerdo), 2 puntos (Ni de acuerdo ni en desacuerdo), 3 

puntos (De acuerdo) 

Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos  

Tipo de instrumento: Cuestionario 

Validez: las dimensiones fueron sometidas a un análisis factorial, con rotación 

Varimax. 

Confiabilidad: Se usó el alfa de Cronbach obteniéndose un valor de .74 siendo 

valores aceptables. 

Descripción Histórica: 

El cuestionario de Bienestar Psicológico (BIEPS-J) realizado en Argentina, por 

Casullo y Castro en el año 2002, basándose en la teoría de Ryff. La dimensión de 

autonomía fue descartada por falta de consistencia y claridad, permaneciendo 

solamente 13 ítems, siendo dirigido para adolescentes de 12 a 18 años. 

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

Los autores realizaron un análisis de tipo factorial y rotación Varimax en cada 

dimensión. Se determinó la confiabilidad con un valor aceptable en el estadístico Alfa 

de Cronbach .74. 

Propiedades psicométricas peruanas  

Faberio (2019) realizó un estudio para determinar las propiedades 

psicométricas del BIEPS-J, trabajó con 1000 adolescentes de entre 14 y 16 años, 

comprobando a través de la V de Aiken una validez de contenido y ajuste correctos, 

resultando en una presencia de bienestar psicológico medio y alto de un 60%. 
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Propiedades psicométricas del estudio 

Se obtuvo la consistencia interna con el alfa de Cronbach obteniendo un .792, 

demostrando una adecuada fiabilidad. 

3.5. Procedimientos 

Inicialmente, se pidió autorización de los instrumentos a los autores mediante 

correo electrónico. Al haber recibido la autorización, se procedió a solicitar el acceso 

al centro educativo para poder realizar la aplicación de los instrumentos, coordinando 

con el director y la coordinadora de tutoría. Posteriormente, se prepararon los 

cuestionarios para ser aplicados en forma directa y personal, enviando 

anticipadamente los consentimientos informados a los padres de familia describiendo 

la investigación. Los instrumentos fueron aplicados y verificados durante el horario del 

curso de tutoría, para asegurar que todas las pruebas fueran respondidas. Por último, 

los cuestionarios que estuvieron bien desarrollados se procesaron. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se digitaron los datos en la matriz de datos de Excel 2019 con los datos ya llenos, 

se migró la información al paquete estadístico SPSS para obtener los datos 

estadísticos, se utilizó el alfa de Cronbach para verificar la confiabilidad de los 

instrumentos, se usó la prueba de normalidad de kolmogorov - Smirnov para conocer 

si la presente investigación es paramétrica o no paramétrica una vez realizado el 

proceso se utilizó la prueba Rho de Spearman ya que los datos indicaron ser no 

paramétricos y poder hallar  la correlación de las variables. Por último, se hizo la 

constatación de las hipótesis y se redactó el informe final. 

3.7. Aspectos éticos 

Se trabajó en base a los principios establecidos en la Norma de Ética del 

Colegio de Psicólogos del Perú para la investigación científica, considerándose los 

derechos de autor, en citas y referencias bibliográficas. Se informó a los participantes 

sobre la investigación, obteniendo los consentimientos y asentimientos informados, los 
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datos personales se mantendrán de manera confidencial. Se aplicaron principios éticos 

como el de justicia, pues no se ejerce la discriminación; la autonomía, lo que indica 

que los participantes tuvieron la libertad de decidir respecto a su participación; y no-

maleficencia, cuidándose todo lo relacionado a los participantes.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Prueba de normalidad para las variables violencia familiar y bienestar psicológico 

 

Violencia 

familiar 

Bienestar 

psicológico 

N 201 201 

Parámetros 

normales 

Media 7.82 33.46 

Desv. Desviación 8.362 4.498 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto .175 .116 

Positivo .171 .104 

Negativo -.175 -.116 

Estadístico de prueba .175 .116 

Sig. asintótica(bilateral) .000 .000 

 

 

En la Tabla 1 se visualiza en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

y se evidencian los valores de significancia .000 < .05 lo que indica que la distribución 

de los datos no es normal. Se utiliza la correlación de Rho de Spearman al ser no 

paramétrico. 
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Tabla 2 

Correlación en las variables violencia familiar y bienestar psicológico 

 

Bienestar 

psicológico 

Rho de Spearman Violencia familiar Coeficiente de 

correlación 

-.405 

Tamaño del efecto 

(r2) 

.164 

 

Sig. (bilateral) .000 

 

En la Tabla 2 se observa que sí existe correlación (p<.000) entre la violencia 

familiar y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Lima Sur, 2022. Esta es inversa y de intensidad media (r=-.405), teniendo 

un tamaño del efecto pequeño (r2=. 164). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador: Existe relación entre la violencia familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima 

Sur, 2022. 
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Tabla 3 

Correlación entre la violencia física y el bienestar psicológico 

 

Bienestar 

psicológico 

Rho de Spearman Violencia física Coeficiente de 

correlación 

-.304 

Tamaño del efecto (r2) .092 

Sig. (bilateral) .000 

 

En la Tabla 3 se evidencia la correlación (p<.000) entre la violencia física y el 

bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima 

Sur, 2022. Es inversa, significativa y baja (r=-.304) su tamaño del efecto es pequeño 

(r2=. 092), rechazando la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación: 

Existe relación entre la violencia física bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022. 
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Tabla 4 

Correlación entre la violencia psicológica y el bienestar psicológico  

 

Bienestar 

psicológico 

Rho de Spearman Violencia psicológica Coeficiente de 

correlación 

-.411 

Tamaño del efecto 

(r2) 

.168 

Sig. (bilateral)   .000 

 

La Tabla 4 muestra que sí existe una correlación (p<.000) entre la violencia 

psicológica y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Lima Sur, 2022; es significativa, inversa y moderada (r=-.411). El tamaño 

del efecto es pequeño (r2=.168), rechazando así la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis del investigador: Existe relación entre la violencia psicológica y el bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022. 
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Tabla 5 

Nivel de bienestar psicológico 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 69 34.3 

Medio 116 57.7 

Alto 16 8.0 

Total 201 100.0 

 

En la Tabla 5 se aprecia que solo un 8% de la muestra presenta un bienestar 

psicológico alto, el 34.3% tiene un bienestar psicológico bajo. Así mismo el 57.7% de 

estudiantes tiene un bienestar psicológico medio. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 La presente investigación fue de carácter correlacional y buscaba determinar 

la relación entre la violencia familiar y el bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022. Teniendo una muestra de 

201 estudiantes del nivel secundario de institución de Lima Sur, cuyos resultados se 

discuten a continuación: 

Respecto al objetivo general, el cual es si existe una relación entre violencia 

familiar y el bienestar psicológico, se encontró como resultados que sí existe una 

relación significativa (p<.000), inversa y de intensidad media (r=-.405) teniendo un 

tamaño del efecto pequeño (r2=. 164) en las variables, indicando que, si los estudiantes 

conviven en un ambiente familiar en donde se encuentran expuestos a sufrir violencia, 

su bienestar psicológico se verá afectado, pudiendo generar dificultades en su 

desarrollo adolescente y escolar. También se encontraron estudios que se asemejan 

como el de Udeze et al. (2018) en Nigeria donde halló que hay una relación significativa 

e inversa (r=- 0.900**)( sig = 0.000) en el bienestar psicológico y la violencia doméstica. 

Así mismo, a nivel nacional, Llanos (2020) en el distrito de San Martin de Porres 

encontró una correlación significativa negativa media e inversa entre la violencia 

familiar y el bienestar psicológico, (r= -.347**); Ruiz (2021) en la ciudad de Ayacucho 

halló una correlación inversa media (rho = - .31**) entre la violencia familiar y el 

bienestar psicológico. En el distrito de Ventanilla el estudio de Barrionuevo y Córdoba 

(2021) encontraron como resultados que, a mayor bienestar psicológico, la violencia 

familiar tendrá un menor nivel (Rho= -.470**). Alva y Gómez (2021) en su estudio de 

la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en el Callao, dieron como resultados 

evidenciando que hay una negativa media en las variables (rho= -.223) y por último, 

Condori (2021) en su investigación de Lima Metropolitana la existencia de una 

correlación significativamente alta e inversa (p< .05) en la  violencia familiar, bienestar 

psicológico (r = -.295**) e Inteligencia emocional (r = -.182**). 

Confirmando las teorías de los siguientes autores, Bandura (1999) describe 

cómo la conducta agresiva influye en lo que un individuo puede observar en su entorno, 
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sobre todo dentro del hogar ya que los padres que educan a base de castigos pueden 

ocasionar que este patrón sea repetido por el infante en su vida cotidiana, volviéndolo 

también un ser pasivo que acepta toda conducta negativa dirigida hacia él y tomándola 

como común. Bronfenbrenner (1979) habla sobre las experiencias vividas de un infante 

dentro de una familia afectada por la violencia, además de cómo los castigos físicos y 

verbales para corregir conductas son factores influyentes en un comportamiento 

violento en la autoimagen, el valor propio, dependencia psicológica, entre otros. 

Finalmente, Casullo y Castro (2002) mencionan que el bienestar psicológico depende 

de las experiencias a los que la persona se ha expuesto, siendo las más importantes 

las vividas dentro de la familia por ser el primer lugar donde se realizan interacciones. 

En cuanto al primer objetivo específico, el cual fue determinar la relación entre 

la violencia física y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Lima Sur, 2022, sí se encontró una relación inversa, significativa 

y baja (r=-.304) su tamaño del efecto es pequeño (r2=. 092). Esto se debería a que 

algún integrante del seno familiar de los adolescentes, les realiza maltratos físicos 

pudiendo originarles problemas emocionales; lo cual se parece a la investigación de 

nivel internacional de Ruíz-Hernández et al. (2019) quienes indicaron que, siete de 

cada diez estudiantes perciben violencia familiar directa. A nivel nacional, Ruiz (2021) 

encontró que los adolescentes de su estudio que se ven expuestos a experimentar 

violencia familiar física (-.32**) y psicológica presentarán un disminuido bienestar 

psicológico. Por su parte, Llanos (2020) evidenció que también en el bienestar 

psicológico con la violencia física (r= -.232*) es media e inversa; Condori (2021) afirmó 

que existe correlación entre el bienestar psicológico y la violencia física (-.286**). 

Finalizando, Barrionuevo y Córdoba (2021) demostraron relación del bienestar 

psicológico y la violencia física (rho= -.327**), afirmando lo que manifiesta Isalgué 

(2010): si el sujeto sufre violencia este aumentará la posibilidad de reproducir la misma 

conducta siendo el principal medio social la familia. Martínez (2016) indica que en la 

violencia familiar hay diferentes conductas de violencia física, como agresiones que 

van desde jalones hasta daños severos. Por último, Corsi (1994) describe que el abuso 

que suelen ser causados por personas con influencia sobre otra a base de poder, 
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ocasionando daños en ámbitos físicos y psicológicos, los cuales, a largo plazo, pueden 

resultar en la imitación de las conductas violentas en futuras relaciones sociales. 

El segundo objetivo específico fue determinar la relación de la violencia 

psicológica y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa, Lima Sur, 2022. Se evidenció que sí existe una correlación (p<.000) entre 

la violencia psicológica y el bienestar psicológico, siendo significativa, inversa y 

moderada (r=-.411) teniendo un tamaño de efecto pequeño (r2=.168)   en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022. Esto indicaría que, si la 

familia no logra propiciar un entorno óptimo, puede dañar la estabilidad emocional de 

los integrantes que la conforman, ya que están envueltos en constantes maltratos 

verbales, comentarios despectivos, denigración de la imagen del otro; generando un 

impacto relevante y negativo en el crecimiento de los escolares. 

Esto confirmaría lo planteado en la investigación internacional de Brito et al. 

(2021), quienes encontraron un aumento significativo de la violencia, generando 

víctimas con problemas psicológicos y sociales a causa de una inadecuada relación 

en la convivencia familiar. También en la investigación de Ruíz-Hernández et al. (2019) 

la violencia más frecuente fue la psicológica con un 65,8 %. A nivel nacional, 

Barrionuevo y Córdoba (2021) demostraron relación del bienestar psicológico con la 

violencia psicológica (rho= - .388**); Condori (2021) determinó que existe relación 

entre el bienestar psicológico y la violencia psicológica (-.163**). Esto coincide con lo 

descrito por Gómez (2003) ya que afirma que el maltrato hacia un infante puede traer 

diferentes consecuencias consigo, como autoestima baja, poca capacidad para hacer 

las cosas, el predominio de sensaciones como miedo o timidez; la ansiedad aumenta, 

produciendo dificultad para seguir indicaciones o concentrarse. Por último, Afdal et al. 

(2019) señalan a la violencia como la agresión hacia otra persona dentro de cualquier 

ámbito, vulnerando así sus derechos y pudiendo producir daños irreversibles, esta se 

produce generalmente en un ambiente donde predomina la intimidación, humillación o 

desprecio hacia el sujeto. 
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Finalmente, el tercer objetivo específico fue saber el nivel del bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022, 

donde se demostró que un 8% de la muestra presenta un bienestar psicológico alto, el 

34.3% tiene un bienestar psicológico bajo, el 57.7% de estudiantes tiene un bienestar 

psicológico medio, por eso es de gran relevancia que, en el sistema familiar, la persona 

se desenvuelva desde edad temprana para tener vínculos saludables y positivos que 

le generen vivencias agradables, pudiendo así solucionar adecuadamente las 

adversidades que se le presenten a lo largo de la vida, logrando obtener un equilibrio 

emocional. Si el sujeto se ve afectado por la violencia que se produce en el hogar, 

existe la posibilidad que esto repercuta negativamente en su pensamiento y acciones, 

generándole malestares psicológicos. 

A nivel internacional, Álvarez y Salazar (2018) obtuvieron como resultados en 

el nivel de bienestar psicológico el 33% bienestar alto, y el bienestar bajo 20% y el 

47% el bienestar psicológico medio en los adolescentes, Así mismo, a nivel nacional, 

Llanos (2020) en su estudio obtuvo en su muestra que los adolescentes evidencian un 

19.8 % un bienestar psicológico alto, el  33.3 % bienestar psicológico bajo y el 46.8% 

un bienestar medio; Alva y Gomez (2021) consiguieron el nivel medio en un 89.2% y 

un 10.8% tiene un nivel bajo del total de la muestra. Para finalizar, Barrionuevo y 

Córdoba (2021), en cuanto al nivel del bienestar psicológico, describieron que en los 

adolescentes tienen un 77.3% en el nivel alto, el 20.4% nivel medio y el 2.3% un nivel 

bajo. Todo ello demuestra la teoría de Casullo y Castro (2000) donde indicaron que el 

bienestar está presente en una persona si esta ha experimentado estímulos positivos, 

dentro de los cuales están considerados la satisfacción o el buen ánimo, además de 

pasar poco tiempo sintiendo emociones como la tristeza, todo esto como resultado de 

la integración cognitiva a lo largo de su vida. Ryff (1989) explicó cómo la estimación 

valorativa es la resultante de eventos vividos, a su vez, habla de la influencia de 

componentes personales y sociales para el desarrollo del individuo.  

Esto demuestra que la familia es un agente importante en el bienestar 

psicológico de los estudiantes, ya que, si no están en situaciones donde se ejerza la 



26 
 

violencia, presentarán una apreciación significativa sobre sí mismos, consiguiendo 

tener un bienestar psicológico estable y potenciar sus relaciones fuera de la familia, en 

el cumplimiento de sus metas o en proyectos que se han propuesto; pero si sucede lo 

contrario, no podrán desarrollar adecuadamente sus habilidades debido a la falta de 

una buena calidad de vida óptima como consecuencia de la violencia. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró que sí existe relación (p<.000) entre la violencia familiar y el 

bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima 

Sur, 2022. Esta es inversa y de intensidad media (r=-.405), lo que indicaría que, si hay 

presencia de violencia dentro de la familia, el bienestar psicológico de los estudiantes 

se verá afectado. 

SEGUNDA: Se evidencia relación (p<.000) entre la violencia física y el bienestar 

psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022; 

es inversa, significativa y baja(r=-.304). 

TERCERA: Sí se relaciona (p<.000) la violencia psicológica y el bienestar psicológico 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022; es 

significativa, inversa y moderada (r=-.411). 

CUARTA: En los estudiantes se encontró el bienestar psicológico alto en un 8%, el 

34.3% tuvo un bienestar psicológico bajo y el 57.7%, un bienestar psicológico medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Capacitar a los docentes del centro educativo para que puedan promover 

la previsión de la violencia en la familia a los padres y alumnos. 

SEGUNDA: Realizar escuela de padres para que se concienticen acerca de la 

violencia familiar para que logren tener alternativas y herramientas de solución para 

que desarrollen una adecuada crianza respetuosa. 

TERCERA: Integrar profesionales de la salud mental en la institución educativa para 

que puedan brindar orientación y promover ayuda a los alumnos, padres, docentes y 

autoridades que puedan presentar problemáticas. 

CUARTA: Continuar investigando las variables estudiadas en la población estudiantil 

sobre todo en el Lima Sur ya que no hay antecedentes, para aportar a futuros 

investigadores. 

QUINTA: Tomar esta investigación como referencia a los futuros investigadores que 

estén interesados en estudiar las variables ya que es un aporte significativo. 

SEXTA: Realizar la adaptación de los instrumentos psicológicos empleados en la 

investigación en Lima Sur para futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Violencia familiar y bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una institución educativa, Lima Sur, 2022 

NIVEL 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICAS 

C
O

R
R

EL
A

C
IO

N
A

L 

¿Cuál es la 
relación de la 

violencia 
familiar y el 
bienestar 

psicológico en 
los estudiantes 
de secundaria 

de una 
institución 
educativa, 
Lima Sur, 

2022? 

¿Cuál es la relación de la 
violencia física y el bienestar 
psicológico en estudiantes 

de secundaria de una 
institución educativa, Lima 

Sur, 2022?  

Determinar 
la relación 

de la 
violencia 

familiar y el 
bienestar 

psicológico 
en 

estudiantes 
de 

secundaria 
de una 

institución 
educativa,  
Lima Sur, 

2022 

Determinar relación de la 
violencia física y el bienestar 
psicológico en estudiantes de 
secundaria de una institución 

educativa,  Lima Sur, 2022. 

H1: Existe 
relación inversa 

y significativa 
entre la violencia 

familiar y el 
bienestar 

psicológico en 
estudiantes de 
secundaria de 
una institución 
educativa, Lima 

Sur, 2022. 
 
 

H1: Existe relación inversa y 
significativa entre la violencia física y el 

bienestar psicológico en los 
estudiantes de secundaria de una 

institución educativa, Lima Sur, 2022. 

¿Cuál es la relación de la 
violencia psicológica y el 
bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de 
una institución educativa, 

Lima Sur, 2022? 

Determinar la relación de la 
violencia psicológica y el 
bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de 
una institución educativa, Lima 

Sur, 2022. 

H1: Existe relación inversa y 
significativa entre relación de la 

violencia psicológica y el bienestar 
psicológico en los estudiantes de 

secundaria de una institución 
educativa, Lima Sur, 2022. 

¿Cuál es el nivel del 
bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de 
una institución educativa,  

Lima Sur, 2022?  

Determinar el nivel del 
bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria de 
una institución educativa, Lima 

Sur, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES REACTIVOS ESCALA BAREMO 

Violencia 
Familiar 

Corsi (1994) habla de 
diferentes tipos de 

abuso que suelen ser 
causados por 
personas con 

influencia sobre otra a 
base de poder dentro 

de una familia, 
ocasionando daños 
en ámbitos físicos y 

psicológicos. 

Violencia física 

Es todo acto que realiza un miembro 
del círculo familiar para dañar a otro 

miembro usando fuerza física, 
generándole lesiones internas o 

externas. (Ministerio de Salud, 2001) 

Agresión física 
Agresión con 

objetos 
1 al 10 Nunca=0 

A veces=1 
Casi siempre=2 

Siempre=3 
Escala de 

Medición Tipo 
Lickert 

Rangos 
1-20 bajo 

21-40 medio 
41-60 alto 

Violencia 
Psicológica 

Es el acto de dañar el desarrollo 
emocional que realiza un miembro 

sobre otro dentro de la familia. 
(Ministerio de Salud,2001) 

Insultos 
Amenazas 
Indiferencia 

Sin libertad de 
Expresión 

 

11 al 20 

Bienestar 
Psicológico 

Casullo y Castro 
(2000) indican que el 

bienestar está 
presente en una 

persona si esta ha 
experimentado 

estímulos positivos, 
dentro de los cuales 

están considerados la 
satisfacción o el buen 

ánimo. 

Control de 
Situaciones 

Se refiere a sentir que se posee 
autocompetencia y control. 

 
Autorregulación 1,5,10,13 En desacuerdo= 

1 punto 
Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo= 2 
puntos 

 
De acuerdo= 3 

puntos 
 

Escala Ordinal 
tipo Lickert 

28- 32 =Bienestar 
Psicológico Bajo  

 
33-38 = Bienestar 
Psicológico Medio 

  
39 = Bienestar 

Psicológico Alto 

Aceptación de 
sí 

mismo 

El cual se refiere a estar conforme 
con las diversas características  

propias, sean positivas o negativas. 

 

Amor propio 4, 7,.9 

Vínculos 
psicosociales 

El mismo que surge de la habilidad 
para formar vínculos positivos con  

el resto de las personas. 

 

Relacionarse 
con otros 

2,8,11 
 

Proyecto 
Referente a contar con objetivos y 

metas de vida. 
Metas 3,6,12 
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Anexo 4: Carta de presentación para la autora de Violencia Familiar (VIFA) 
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Anexo 6: Carta de presentación para de la autora de la Escala de Bienestar 
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