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RESUMEN  

El objetivo de la investigación fue determinar la correlación entre la violencia familiar 

y la autoestima en estudiantes de secundaria en cinco instituciones educativas de 

Nuevo Chimbote. La investigación fue de tipo básico, correlacional de corte 

trasversal no experimental. La muestra estuvo formada por 975 estudiantes con 

edades entre 12 a 17 años, fue determinada por un muestreo no probabilístico de 

tipo intencional. Para la recolección de datos se utilizó la Escala de Violencia 

Familiar (VIFA) elaborada por Altamirano y Castro (2013) y la Escala de Autoestima 

de Rosenberg (RSE) creada en 1965. Los resultados obtenidos indicaron que existe 

una relación altamente significativa con tendencia negativa entre estas dos 

variables (r=-0.400** y p<.000), es decir que, a medida que aumenta la violencia 

familiar la autoestima disminuye y viceversa. Asimismo, se encontró relación 

altamente significativa con tendencia indirecta, entre la variable violencia familiar y 

las dimensiones de autoestima y la variable autoestima con las dimensiones de 

violencia familiar. Por lo que, se concluye que existe relación inversa entre la 

violencia familiar y la autoestima. 

 

Palabras clave: violencia familiar, autoestima, estudiantes. 
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The objective of the research was to determine the correlation between family 

violence and self-esteem in high school students from five educational institutions 

in Nuevo Chimbote. The research was of a basic, correlational, non-experimental, 

cross-sectional type. The sample consisted of 975 students aged between 12 and 

17 years, it was determined by a non-probabilistic sampling of intentional type. For 

data collection, the Family Violence Scale (VIFA) prepared by Altamirano and 

Castro (2013) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) created in 1965 were 

used. The results obtained indicated that there is a highly significant relationship 

with a negative trend between these two variables (r=-0.400** and p<.000), that is, 

as family violence increases, self-esteem decreases and vice versa. Likewise, a 

highly significant relationship with an indirect tendency was found between the 

variable family violence and the dimensions of self-esteem and the variable self-

esteem with the dimensions of family violence. Therefore, it is concluded that there 

is an inverse relationship between family violence and self-esteem. 

 

Keywords: family violence, self-esteem, students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) indica que la familia es el 

conjunto de sujetos que habitan en el mismo lugar, asimismo, es considerada 

como la más importante y como la mediadora entre el individuo y la sociedad, 

puesto qué, es ahí donde el individuo desarrolla el aspecto emocional, psicológico 

y social a través del aprendizaje de roles y reglas a desempeñar en la sociedad 

(Díaz et al., 2019). Además, la familia es el ambiente en el que el individuo 

encuentra la tranquilidad, protección, el afecto, el desenvolvimiento, la 

comprensión y donde se les enseña valores. Por ello, resulta difícil comprender 

que hoy en día la familia se haya convertido en un espacio donde se generan los  

principales problemas sociales y culturales a nivel global, puesto que es ahí donde 

se está ejerciendo los distintos tipos de violencia, atentando contra la decencia de 

los niños y adolescentes, quitándole oportunidades de experimentar relaciones 

saludables que contribuyan a su desarrollo integral y autoestima.(López y Lozano, 

2017 y Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

infancia [UNICEF], 2021).  

En la actualidad diversas investigaciones y estadísticas han destacado el 

aumento y la relevancia de la violencia en el círculo familiar.  En ese sentido, 

Novoa et al. (2015) consideran que Latinoamérica sigue siendo testigo de 

discursos que invisibilizan y contribuyen a la violencia familiar. Adicionalmente, la 

OMS (2021) resalta que aproximadamente 470.000 individuos son víctimas de 

homicidio cada año, asimismo los informes estadísticos de diversas instituciones 

como: Objetivos de desarrollo sostenible (ODS), OMS, Fondo de población de las 

Naciones Unidas  (UNFPA) y UNICEF expresan que la violencia familiar se da con 

mayor frecuencia en edades entre  los 15 a 49 años, siendo un 37% en los países 

menos adelantados, asimismo se calcula que las víctimas están entre de 2 a 17 

años, y los tipos de violencia que se dan con mayor frecuencia son: abusos físicos, 

sexuales, emocionales o de abandono, todos ellos infligidos por sus padres o 

alguna persona que los cuida dentro de la familia, por ello, hoy en día la violencia 

es considerada como una dificultad de magnitudes pandémicas ( UNICEF, 2021 

y OMS, 2019). 
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Asimismo, la violencia en el Perú es un problema que ha venido 

aumentando, siendo una de las regiones más altas de Latinoamérica, es decir, 

que durante las primeras semanas de pandemia se registró más de 13000 

llamadas, evidenciando el impacto de la cuarentena generando tensiones, 

incertidumbres y crisis económicas lo que ha conllevado a la violencia en el 

entorno familiar (Hernández et al. 2022). El Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INE, 2019), describe que en los últimos años el 66% de víctimas que 

sufrieron violencia familiar están dentro de los 15 a 45 años, de estos el 72% son 

mujeres y el 28% varones. A nivel local, la comisaria de la Familia de Nuevo 

Chimbote reporta 1221 denuncias recibidas sobre violencia familiar, durante los 

cinco primeros meses del año 2023 y solo en el mes de mayo recibieron 237 

denuncias. Demostrando así que la violencia es un desafío social y cultural que 

siempre ha atentado contra la dignidad y calidad de vida del individuo, dificultando 

el aprendizaje, la valoración de su ser, ocasionando riesgos en la salud física, 

mental y espiritual (Gómez, 2018). 

Como se ha narrado en párrafos anteriores, las diversas investigaciones 

resaltan que la violencia en el hogar determina el tipo de autoestima que el 

individuo desarrolle en función a la seguridad, al afecto, a las dificultades y a la 

adaptación, puesto que el individuo actúa de acuerdo con las experiencias vividas 

dentro de su familia, lo cual influye en el desarrollo de su autoestima y 

personalidad (Hernández et al. 2022). Siendo las secuelas psicológicas para los 

más vulnerables (niños y adolescentes) quienes cronifican el sufrimiento y la 

percepción que tiene de sí mismo y de su entorno, presentando retraimiento, 

irritación, frustración, ira y conductas que limitan las posibilidades de interactuar y 

de tener soporte social (Ocampo, 2015). 

Por esto, se formula la interrogante del estudio a realizar, ¿Cuál es la relación 

entre la violencia familiar y autoestima en estudiantes de secundaria en cinco 

instituciones educativas de Nuevo Chimbote, 2023? 

La investigación se justifica a nivel social, porque proporcionará información 

sobre la autoestima y la violencia familiar, la cual ayudará a priorizar la salud 

integral del individuo. A nivel teórico enriquecerá la información teórica existente, 

por lo que podrá ser considerado como un punto de partida o antecedente para 

otros investigadores. A nivel práctico, permitirá proponer y establecer planes de 



3 
 

acción para optimizar la calidad del desarrollo del individuo en la sociedad y a nivel 

metodológico, brindará garantía porque cuenta con instrumentos válidos y 

confiables corroborado a través de una prueba piloto, el cual permiten evaluar las 

variables de manera veraz y objetiva; además será útil para las futuras 

investigaciones que cuenten con las mismas características. 

 El objetivo general del estudio fue determinar la correlación entre la violencia 

familiar y autoestima en estudiantes de secundaria en cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote, 2023. En cuanto, a los objetivos específicos son: 

A) Determinar la relación entre violencia familiar y las dimensiones de la 

autoestima. B) Determinar la relación entre la autoestima y las dimensiones de la 

violencia familiar. C) Describir la violencia familiar y sus dimensiones. D) Describir 

la autoestima y sus dimensiones.  

La hipótesis general de este estudio fue: existe relación significativa entre la 

violencia familiar y autoestima en estudiantes de secundaria en cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote, 2023. Por otro lado, las hipótesis específicas son: 

A) Existe relación entre violencia familiar y las dimensiones de autoestima. B) 

Existe relación entre autoestima y las dimensiones de la violencia familiar.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Guasti y Gaibor (2022) identificaron la correlación de violencia y la 

autoestima en adolescentes en una institución educativa de Ecuador, su trabajo fue 

cuantitativo, no experimental, descriptivo de corte transversal, con 106 participantes 

de 12 a 16 años. Cuyo resultado evidenció una correlación negativa pero altamente 

significativa entre estas dos variables, así también, se observó que la violencia en 

adolescentes fue moderada, reflejando en estos un nivel medio de autoestima. En 

conclusión, los adolescentes que estén en exposición a la violencia tendrán un bajo 

nivel de autoestima, siendo los varones aquellos que presentan un rango promedio 

mayor respecto a las mujeres.  

Nuñez et al. (2021) asociaron los perfiles de victimización con la ansiedad y 

la autoestima en adolescentes españoles, su estudio fue cuantitativo, correlacional, 

descriptivo, con 3120 adolescentes como muestra de estudio, con  edades de 12 a 

18 años, cuyo resultado fue que existe una relación positiva y moderada entre la 

ciber víctima y ser víctima de violencia tradicional, además que los que sufren ciber 

victimización tienden a sufrir una mayor ansiedad social y una menor autoestima, 

así mismo las víctimas de violencia tradicional no difieren en ansiedad social y 

autoestima. En conclusión, esto ayudó a reconocer los factores de victimización en 

adolescentes ansiedad social y autoestima, por lo que es clave tener en cuenta los 

contextos educativos y clínicos en los adolescentes. 

Zambrano (2018) analizó la correlación entre violencia intrafamiliar y 

autoestima en alumnos ecuatorianos, cuyo estudio fue cuantitativo, transversal con 

13776 participantes de 10 a 14 años, cuyos resultados evidenció  el 88% presentan 

falta de apoyo en las relaciones interpersonales, caracterizada por la falta de 

comunicación generando así violencia física y psicológica, afectando en el 

desarrollo de la autoestima en los escolares, del mismo modo la relación que existe 

entre estas dos variables es negativa pero altamente significativa. En conclusión, 

la violencia intrafamiliar sí influye en la percepción de autoestima del estudiante el 

cual prevalece de acuerdo con la edad y género.  

Diaz (2020) analizó la autoestima y la seguridad emocional en el sistema 

familiar en estudiantes de bachillerato. Cuyo estudio fue correlacional, con 447 
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participantes como muestra, donde se evaluó los estilos motivacionales y cuyos 

resultados fueron la correlación global de la autoestima, la seguridad emocional y 

los estilos motivacionales, predisponen el nivel de autoestima del estudiante, ello 

una buena interacción entre estas variables dentro del sistema familiar va a generar 

un buen desempeño en lo educativo.  

Vilchis (2020) evaluó la relación entre la agresión, victimización, autoestima 

y tipología familiar en escolares con sobrepeso y obesidad. Siendo un estudio 

transversal, descriptivo, con 235 participantes de 7 a 16 años, cuyos resultados 

mostraron que en los estudiantes que el grado de victimización es moderado ya 

que sufrieron algún tipo de violencia y agresión, y que las mujeres evidencian un 

mayor nivel de baja autoestima, referente a la obesidad y sobrepeso evidencian 

una baja autoestima quienes lo padecen, siendo así víctimas de violencia. En 

conclusión, padecer de sobrepeso/obesidad tiene una mayor probabilidad de ser 

víctima de violencia o viceversa, lo cual afecta en la autoestima.  

Paricahua et al. (2022) establecieron la correlación del clima social familiar 

con la autoestima en estudiantes de Puerto Maldonado, su trabajo fue cuantitativo, 

no experimental, descriptivo correlacional, con 246 sujetos como muestra. Cuyos 

resultados indican que los estudiantes tienden a tener un clima familiar 

desfavorable el cual conlleva a que tengan un nivel medio y bajo de autoestima, así 

mismo existe una correlación directa entre estas variables. En conclusión, la unidad 

familiar y la concepción perceptual ayudan al fortalecimiento del desarrollo de la 

autoestima en estudiantes.  

Así mismo, León et al. (2021) determinaron la relación entre violencia familiar 

y depresión en la autoestima en confirmantes de la Parroquia Jesús Vida y Paz del 

distrito de Lurigancho,  su trabajo es básico, cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, correlacional causal, de 140 participantes de ambos sexos, cuyos 

resultados mostraron que el 47% poseían una baja autoestima, seguido de una 

grave depresión puesto que fueron lo que sufrían de violencia familiar, así mismo 

que los varones evidenciaron mejor resultados en el autoestima a diferencia de las 

mujeres, en cuanto a la relación entre estas variables fue de manera negativa. En 

conclusión, la violencia familiar y la depresión sí influye en la autoestima.  
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También, Hañari et al. (2020) analizaron la correlación entre la comunicación 

familiar y autoestima en Puno, el trabajo fue cuantitativo, descriptivo-correlacional, 

de 261 participantes de 12 a 17 años. Cuya conclusión, resalta que los 

adolescentes presentan comunicación y autoestima en un nivel medio, asimismo la 

correlación de estas variables es positiva. En conclusión, la comunicación familiar 

conlleva a una buena autoestima en adolescentes y viceversa.  

Rivera y Arias (2020) determinaron los factores asociados a la violencia y 

autoestima contra los adolescentes en Perú, en este estudio cuantitativo, de 1941 

adolescentes de 12 a 17 años, cuyos resultados muestra que los adolescentes 

expuestos a peleas o discusiones entre los padres o cuidadores en sus viviendas 

tienen mayor riesgo a sufrir violencia y tener autoestima baja. Además, se evidencio 

que hay mayores riesgos para mujeres adolescentes que viven en hogares 

disfuncionales ya que tienen mayor riesgo de violencia en su desarrollo.  

Castillo et al. (2018) determinaron la correlación entre violencia y el nivel de 

autoestima en mujeres del centro poblado de Huanja-Huaraz, cuantitativo, 

correlacional transversal, con 55 participantes. Evidenciaron que la violencia física 

representa el 38.2% seguido de la violencia psicológica, sexual y económica con 

un 18,1%, así mismo se evidenció que las víctimas de violencia poseen un bajo 

nivel de autoestima con 52.8%, asimismo la correlación entre estas dos variables 

es negativa, pero altamente significativa. En conclusión, las víctimas de violencia 

reflejan frustración, desvalorización ante la sociedad por lo que se ven afectadas 

en su autoestima.  

Pinheiro et al. (2020) determinaron la relación entre la calidad de apego a 

los pares y el desarrollo de la autoestima, su estudio fue cuantitativo, correlacional, 

351 participantes Portugueses de 12 a 17 años, donde evidenciaron que existe un 

efecto predictivo del apego a los pares en las conductas agresivas y victimización, 

pues sí existe una relación negativa entre la asociación del apego y la victimización, 

además entre la autoestima y el apego, el cual influye en la adaptación social del 

individuo.  

Polo (2021) determinó la relación entre la violencia familiar y la ansiedad en 

jóvenes de Nuevo Chimbote, este estudio fue correlacional de diseño no 



7 
 

experimental transversal, de 204 participantes. Cuyos resultados evidenciaron que 

existe una correlación débil y viceversa de las variables: la violencia familiar y la 

ansiedad (Rs=0.470; p<0.5), es decir que, a mayor violencia familiar en estudiantes, 

se genera niveles altos de ansiedad.  

Espíritu y Flores (2023) determinaron la relación existente entre la 

motivación familiar y la autoestima en estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria 

de la I.E.P. María de las Mercedes. El estudio fue descriptivo correlacional no 

probabilístico, la población estuvo formada por 42 estudiantes y 42 padres de 

familia. Donde, al concluir un 86% de los estudiantes manifiestan un nivel de 

motivación elevado y el 92% un nivel normal de autoestima, además se evidenció 

que existe una correlación directa débil entre las variables investigadas, en concreto 

que cuando aumenta la motivación también aumenta la autoestima y viceversa, por 

ello que es muy importante el rol que los padres juegan dentro de la motivación y 

apoyo hacia sus hijos.  

Arteaga y Melgarejo (2022) determinaron la relación entre la violencia en el 

noviazgo y la autoestima en estudiantes, su estudio fue de tipo básica con diseño 

no experimental de corte transversal y correlacional, con una muestra de 352 de 12 

a 17 años. Sus resultados indicaron mínimos niveles en la violencia de noviazgo a 

distinción de la autoestima, asimismo se hallo que hay una relación significativa e 

indirecta entre las variables de estudio (r=-.174; p<0.1), es decir que cuando existe 

violencia en el noviazgo se mitiga la autoestima en los estudiantes.  

Por esto, es importante conocer las definiciones conceptuales, el enfoque y las 

bases teóricas el cual nos permite comprender y analizar la correlación de la 

violencia familiar y autoestima.  

Según la OMS (2002) define a la violencia al acto agresivo intencional 

dirigida a una persona o grupo, causando daños físicos, psicológicos, sexuales, 

económicos y emocionales. Además, la violencia es la agresividad alterada, 

accionada por factores socioculturales siendo una conducta intencional y dañina; 

cabe mencionar la clasificación de la violencia de acuerdo con el lugar donde se 

produzca como: familiar, político, escolar, laboral. (Martinez, 2016). 
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También, Esplugues (2007) define a la violencia familiar, como un gran 

contexto que ocurre dentro de un hogar, donde se genera violencia física, sexual, 

económica, negligencia, psicológica y emocional contra las personas más 

vulnerables (mujeres, niños, adultos mayores, etc.), es decir que se obliga a la 

víctima de dar o hacer algo que no desea, generando la agresión con el fin de 

dominio y el poder, cuyos elementos conllevan al daño del desarrollo de la 

personalidad de la víctima. 

Así, la violencia familiar es un patrón de conductas agresivas realizadas por 

una persona dentro de un hogar, el cual conlleva a la violencia, por ello es 

importante analizar desde el enfoque explicativo del Aprendizaje social de Bandura, 

el enfoque describe los factores ambientales, personales y comportamentales que 

influye en el aprendizaje (Rodríguez y Cantero, 2020). El individuo hace uso de los 

procesos cognitivo en la observación, esto determinará sí el comportamiento se 

aprende o no, ello es importante para la comprensión de su entorno mediante 

modelos sociales, y cabe mencionar que el primer entorno social es la familia, por 

tal razón la agresividad es un modelo parental que contribuye en la conducta de los 

miembros del hogar (Bandura, 1963). 

Así pues, la violencia familiar son patrones de conductas desadaptativas que 

se presentan en el hogar disfuncional, donde se observan adicciones y conductas 

de maltratos y agresiones para los miembros del hogar, generando trauma o 

incitándoles a que sean futuros agresores, generando inadecuados 

comportamientos que incapacita el crecimiento individual, dañando emocional, 

psicológica y espiritualmente a los integrantes del hogar (Calero et al., 2018). 

De esta manera, considero al enfoque teórico del aprendizaje social para la 

violencia, siendo el comportamiento agresivo aprendido mediante la observación y 

la imitación de conductas violentas del individuo que copia el modelo agresivo y 

violento en el entorno familiar, es decir que el sujeto aprende e imita a través de lo 

que ve, escucha y lee; el cual le conlleva a imitar las conductas positivas o 

negativas, pues el uso de sus recursos o potencial se da primero en el entorno 

familiar. Así, la persona maltratada tendrá una mayor tendencia a ser un sujeto 
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maltratador (Doménech & Íñiguez, 2002; González, 2008; Aroca, Bellver y Alba, 

2012). 

Para, Cogollo et al. (2015) definen a la autoestima como la valoración que 

tiene la persona sobre uno mismo, es decir que el sujeto se evalúa y asimila de 

acuerdo con sus debilidades y fortalezas, siendo su predisposición para saber sí es 

competente para la vida y solventar sus propias necesidades, al percibirse útil en 

su entorno. Es decir, que la autoestima refleja aspectos concernientes a la eficacia 

personal, donde la confianza de sus habilidades y fortalezas le hacen capaz de 

conocerse a sí mismo; así también la dignidad de la seguridad y el valor de expresar 

sus procesos, pensamientos, deseos y necesidades (Pérez, 2019).  

Vargas (2002) menciona la importancia y la formación de la autoestima, en 

la primera etapa de vida, pues es ahí donde se fija y forma patrones conductuales 

que condicionan el estilo de vida positiva y negativa, pues la autoestima determina 

la calidad de persona a ser, el cual desempeña un papel clave en la elección de 

decisiones que le darán forma a su personalidad y estilo de vida. 

Para, Díaz et al. (2018) la autoestima estaría vinculada a factores como el 

bienestar personal, la salud mental, las habilidades sociales y la resiliencia que 

facilitan y contribuyen a tener una buena adaptación social y autoaceptación de sí 

mismo. En cuanto, a la autoestima baja se relaciona con la disposición emocional 

negativa, la depresión, ansiedad social, cuyos efectos negativos ocasionan 

trastornos alimenticios y suicidios, puesto que la autoestima es el reflejo de los 

sentimientos genéricos, frecuentes de auto valorarnos. Por ello, al poseer 

autoestima y ser resiliente facilitará el afrontamiento de diversas condiciones en la 

vida, en las diversas etapas desde niños, en la adolescencia y en la adultez, siendo 

estas variables muy beneficiosas y dependientes la una de la otra (Rolandi, 2023).  

A ello se suma las investigaciones que destacan la resiliencia del individuo 

para fortalecer y prevalecer la autoestima, ya que estas dos variables mejoran la 

disposición hacia uno mismo, permitiendo a la persona a adaptarse mejor a su 

entorno, además de poseer la capacidad de resistir las presiones y enfrentar 

situaciones estresantes o de violencia (Sigüenza et al. 2019). 
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Considerando así el estudio realizado por Rosenberg (1975), quien expresa 

que la autoestima es una característica actitudinal desarrollada mediante 

circunstancias sociales y culturales, haciendo mención del aprendizaje social, 

puestos estos contextos proporcionan características de experiencias que permite 

al individuo conceptualizarse, esto en su percepción de sus pensamientos y 

sentimientos del individuo de sí mismo, teniendo esto en cuenta Rosenberg elaboró 

una escala que evalúa la autoestima como un constructo de interés clínico (Pérez, 

2019). 

A partir de estas ideas debemos acentuar dos aspectos muy importantes que 

la relación y la formación de la autoestima se señala y genera en la influencia de 

los padres siendo el primer entorno social, ya que el primer valor propio y 

percepción de sí mismo se basa a la interacción del hogar (familia), ya que 

incorpora las creencias para responder a la necesidad de ser querido y aprobado, 

pues el contenido de la valoración de la verbalización, gestos o comportamiento 

impactaran en el desarrollo de la autoestima (Vargas, 2002).  

En síntesis, la relación de situaciones, circunstancias y estructuras familiares 

generan un impacto en la autoestima, ya que la familia será el primer entorno de 

interactuar del niño, dado que contribuye directamente en el aprendizaje y 

formación de la personalidad y autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El trabajo es de tipo básico, con el objetivo de extender la información y 

los aspectos teóricos según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018). 

Además, es de diseño no experimental ya que no se manipulo los factores; 

es correlacional de corte transversal, ya que se logró la obtención de la 

información en un único momento (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable 1: Violencia familiar 

Definición conceptual: Es la interrelación inadecuada entre los miembros de 

la familia, es decir cuando un integrante del ámbito familiar agrede física o 

verbalmente, cuando no cumple con sus responsabilidades y deberes, 

generando conflictos y dañando a la integridad física, emocional, la libertad y el 

incremento de la personalidad de los integrantes del hogar (Altamirano y Castro 

2013).  

Definición operacional: la variable se mide de acuerdo con la puntuación del 

instrumento, basado en el cuestionario de violencia familiar (VIFA) creado por 

Altamirano y Castro (2013), cuyas dimensiones son: violencia física, violencia 

psicológica.  

Indicadores: Agresiones físicas, agresiones con objetos, consecuencia del 

maltrato, heridas, quemaduras, agravio, censura, distanciamientos afectivos, 

gritos, climas de miedo. 

Escala de medición: Ordinal 

 

Variable 2: Autoestima  

Definición conceptual: es la percepción actitudinal afectada por 

circunstancias sociales y culturales, como los pensamientos y sentimientos que 

se tiene la persona de si mismo (Rosenberg,1965). 

Definición operacional: la autoestima fue medida por las puntuaciones de 

aplicación del cuestionario de autoestima de Rossemberg; versión en español 
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de Atienza et al.,2000., a través de dos dimensiones: autoestima positiva y 

autoestima negativa. 

Indicadores:  valía personal, respeto a sí mismo 

Escala de medición: Ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: grupos de objetos, personas, cosas de quien se desea conocer 

mediante una investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La 

población en esta investigación estuvo formada por 10377 estudiantes de 

colegios estatales varones y mujeres del nivel secundario de la ciudad de 

Nuevo Chimbote que comprenden edades entre 12 a 17 años. Se tuvo como 

base los términos de inclusión que son: estudiantes que acepten participar de 

las pruebas, estudiantes que estén en dentro de 12 a 17 años, estudiantes que 

sepan leer y escribir. También, se consideraron términos de exclusión que son: 

estudiantes que no consientan participar, estudiantes que viven fuera de la 

ciudad de Nuevo Chimbote, alumnos que no estén entre las edades de estudio, 

alumnos que tengan algún tipo de patologías psicológicas (depresión, 

ansiedad) o estudiantes con habilidades especiales.   

Muestra: subgrupo de la población que presenta los rasgos afines de análisis 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Son 975 estudiantes entre 12 a 17 

años, se tomó en cuenta los criterios paramétricos. La muestra se dio a través 

del procedimiento del cálculo de la muestra finita; siendo el 975 como resultado. 

(ver anexo 8) 

Muestreo: Es no probabilístico de tipo intencional, en base a los criterios de los 

investigadores, ya que los sujetos de muestra poseen características e 

información acerca del tema de investigación (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018)  

3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica: se empleó la encuesta, en la recolección de la información (Showkat 

y Parveen, 2017). 

En cuanto, a los instrumentos se utilizaron dos escalas una para cada variable 

de estudio, las mismas que se describirán a continuación: 
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Escala de violencia familiar (VIFA) elaborada por Altamirano y Castro (2013), 

consta de 46 ítems, la cual permite evidenciar el tipo de violencia infligida en la 

víctima. Este cuestionario mide 2 tipos de violencia (física y psicológica), es de 

uso individual o colectivo de 20 minutos de aplicación, su uso es para 

adolescentes. Se aplica en el área clínica, educativa e investigaciones. Se mide 

mediante la escala de Likert, cuyo valor es de 0 a 3, siendo 0=nunca, 1= A 

veces, 2=casi siempre, 3= siempre. La interpretación es según el puntaje del 

baremo. 

La escala fue evaluada a través de juicios de 4 magistrados y el 

estadístico de la V. de Aiken para medir su validez de contenido, encontrando 

niveles favorables a 1 en pertinencia, relevancia y claridad. En cuanto a la 

confiabilidad realizaron según la consistencia interna, coeficiente Alfa de 

Cronbach hallando valores como .92, el cual es considerado como idóneo para 

evidenciar que el instrumento es confiable para su aplicación.  

Asimismo, se aplicó una prueba piloto de 100 estudiantes de 12 a 17 

años, corroborando la confiabilidad del instrumento a nivel general con un valor 

de α = .98, en los factores de violencia física α = .98 y en la violencia psicológica 

α = .97 (ver anexo). También, se evidencia una adecuada correlación ítem-test 

sobrepasando la puntuación .50 en todos los ítems, lo que evidencia que todos 

los ítems son representativos de la variable. (ver anexo) 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE), escala realizada por Rosenberg 

en 1965, en la versión española por Atienza et al., 2000, es un instrumento que 

evalúa la autoestima, consta de 10 ítems, es de uso individual o colectivo, con 

respuestas de 1 al 4, siendo 1= muy en desacuerdo, 2 =en desacuerdo, 3=de 

acuerdo y 4 =muy de acuerdo, la interpretación se evalúa según el punto del 

baremo. 

En la versión original se encontró la siguiente validez entre 0.76 y 0.87 con una 

fiabilidad de 0.80. 

Para Perú el cuestionario ha sido validado por Sánchez et al. (2021), así mismo 

por Ventura-León et al., (2018) evidenciaron apropiados valores psicométricos 

del modelo unidimensional: autoestima positiva (ω =. 803) y autoestima 

negativa (ω= .723) a través del análisis alfa de Cronbach (α = .86). La validez 
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se realizó mediante el análisis factorial confirmatorio que muestra índices 

favorables con CFI > .95, RMSEA < .06 y SRMR < .08. 

También se revisaron las propiedades psicométricas en este instrumento y se 

realizó la prueba piloto a 100 estudiantes de 12 a 17 años, corroborando la 

confiabilidad de Alfa de Cronbach de .77 a nivel general y valores aceptables 

en sus dimensiones (ver anexo), En cuanto a la validez se realizó en análisis 

de correlación ítem-test encontrando puntuaciones superiores al .20. (ver 

anexo)  

3.5. Procedimiento 

Se inició eligiendo los temas (variables) de estudio en el medio a 

estudiar, prosiguiendo a la deliberación de los cuestionarios de violencia 

familiar (VIFA) y Escala de Autoestima de Rosenberg (RSE), luego se contactó 

con las instituciones educativas de Nuevo Chimbote  para solicitar el ingreso 

,presentando cartas de permiso otorgados por la universidad, seguido se 

coordinó con los rectores y asesores de los establecimientos  educativos donde 

se estableció un cronograma de acuerdo a los horarios disponibles para la 

aplicación en varias fechas. La aplicación se realizó de manera presencial, 

donde se incluyó el consentimiento y asentimientos informado de dichos 

cuestionarios, seguido a ello se registraron las respuestas en bases de datos 

del formato Excel 2022, asimismo se procesó estadísticamente en el programa 

SPSS 25 para la tabulación de los resultados de dicho estudio, procediendo 

con la discusión, la conclusión y alcance de algunas recomendaciones según 

el resultado.  

3.6. Método de análisis de datos 

La muestra recolectada fue trasladada a archivo de formato de Microsoft 

Excel 2022, luego fue codificada y tabulada para analizar y describir los 

objetivos mencionados en el estudio, se usó el programa de SPSS 25. 

Asimismo, se empleó la estadística descriptiva e inferencial de acuerdo con los 

objetivos, para los primeros se manejaron frecuencias y porcentajes, y para 

inferenciales se usó la prueba de normalidad Shapiro Willk, definiéndose el 

estadístico de correlación Spearman, ya que los datos en este estudio no se 

ajustaron a una distribución normal. Ya procesada la información se precedió a 
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la presentación de datos mediante las tablas correspondientes a la indagación 

sociodemográfica, al análisis descriptivo, al análisis de normalidad y al análisis 

correlacional de las variables. 

3.7. Aspectos éticos. 

Se consideró el código ético de investigación de la universidad César 

Vallejo, donde se tuvo en cuenta los principios de autonomía, se respetó la 

decisión de cada participante para el llenado de los cuestionarios. En el 

principio de No maleficencia: se brindó información que no estarían expuestos 

a un daño o perjuicio al participar y si había formulaciones que le generaban 

incomodidad tenían la libertad de no responderlas. Para el principio de 

beneficencia: se proporcionó información que los resultados obtenidos al 

finalizar el estudio serian alcanzados a las instituciones, sin fines lucrativos, 

además los resultados no beneficiaran salud de manera individual más bien 

podría transformarse en bienestar social. Por último, el principio de justicia: se 

dio a conocer que los datos son anónimos, confidenciales y solo servirá para 

esta investigación y no serán expuestos para otros fines, estarán bajo 

protección y transcurrido un tiempo serán completamente desechos. 

Tomando estos criterios se respetó los derechos y la dignidad de los 

participantes, cuidando su bienestar, considerando el compromiso profesional 

y científico con la sociedad, él promover, gestionar, realizar y difundir las 

investigaciones científicas, para promover el derecho a la propiedad intelectual 

y patentes. También, se consideró el artículo 79°del colegio de psicólogos del 

Perú, donde resalta que el profesional asume el compromiso de la realización 

y la evaluación cuidadosa, buscando salvaguardar los derechos de los 

participantes. Por último, American Psychologycal Association (APA, 2020) 

cumplió con ciertos principios como el reconocer el derecho intelectual, 

certificar la garantía y el derecho del participante, cumplir con la normatividad 

de un sistema de citación. De este modo, la investigación cumplió con informar 

y brindar los resultados con fines académicos.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis de correlación 

Tabla 1 

Análisis de correlación entre las variables de estudio (n=975) 

Variable Rho(rs) p TE 

Violencia familiar  Autoestima -,400** 0.000 0.160 

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Rho= Spearman, p= significancia, TE=Tamaño de efecto 

 

La tabla 2, se muestra la relación entre las variables de estudio, existe una 

correlación negativa pero altamente significativa, con una magnitud de relación de 

grado débil [rho=-,400**; p=.000]. Así mismo, el tamaño del efecto es 16% indicando 

que la violencia familiar explica la existencia de la autoestima y viceversa. Por esta 

razón se acepta la hipótesis alterna y se elimina la hipótesis nula. 
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Tabla 2 

Análisis de correlación entre la violencia familiar y las dimensiones de la autoestima 

(n=975) 

Variables Rho (rs) p  TE  

Violencia Familiar 

Autoestima Positiva -,420** .000  .176  

Autoestima Negativa -,320** .000  .102  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Rho= Spearman, p=valor de significancia, TE=tamaño de efecto. 

   

 

La tabla 3, observamos la correlación entre la variable violencia familiar y la 

dimensión autoestima positiva, tienen un alto grado de significancia y tendencia 

negativa, con un grado de magnitud débil (rho=-.420**, p=.000). Así mismo el 

tamaño de efecto es pequeño lo que estaría determinando que la dimensión 

autoestima positiva, estaría explicada por la presencia de violencia familiar en un 

17.6 % y viceversa. Asimismo, la relación de la variable violencia familiar y la 

dimensión autoestima negativa existe un grado de significancia elevado, con una 

tendencia de relación negativa y un grado de magnitud débil (rho=-.320**, p=.000). 

De igual modo el tamaño de efecto es pequeño en la cual determina que la variable 

violencia familiar con la dimensión autoestima negativa se explica la existencia de 

autoestima negativa en un 10.2% y viceversa. Por esta razón se acepta la hipótesis 

alterna y se elimina la hipótesis nula. 
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Tabla 3 

Análisis de correlación entre la autoestima y las dimensiones de la violencia familiar 

(n=975) 

Variables Rho p  TE  

Autoestima 
Violencia Física -,232** .000  .53  

Violencia Psicológica -,392** .000  .153  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Rho= Spearman, p=valor de significancia, TE=tamaño de efecto.  

   

 

En la tabla 4, muestra que hay una correlación significativa entre la variable 

autoestima y la dimensión violencia física, además presenta una tendencia de 

relación inversa (rho=-.232**) y un grado de relación muy bajo. En concordancia 

con el tamaño de efecto es pequeño, se explica una a la otra en un 5.3 %. Por otro 

lado, la relación a la variable Autoestima y la dimensión violencia psicológica tiene 

un nivel de significancia elevado, con una tendencia negativa (rho-.392**) y una 

magnitud de relación bajo esto indica que a medida que aumenta la autoestima la 

violencia psicológica disminuye. En cuanto al tamaño de efecto se explica la una 

de la otra con un 15.3 %. Por esta razón se acepta la hipótesis alterna y se elimina 

la hipótesis nula.  
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4.2 Análisis descriptivo 

Tabla 4 

Análisis descriptivo de la violencia familiar y sus dimensiones (n=975) 

Nivel 

 Violencia  

física 

Violencia 

Psicológica  
 Violencia Familiar 

f % f % f % 

Alto 0 0 0 0 0 0 

Media 3 0.3 17 1.7 972 99.7 

Bajo 972 99.7 958 98.3 3 0.3 

Total 975 100 975 100.0 975 100.0 

  

La tabla 5, se observa a nivel general la variable violencia que impera el nivel medio 

con un 99.7% seguido del nivel bajo con un 0.3 % y un nivel alto 0%. En cuanto a 

las dimensiones tanto para la violencia física y violencia psicologica predomina el 

nivel bajo 99.7% y 98.3 % respectivamente estos seguidos del nivel medio con 0.3% 

y 1.7% y culminando con el nivel alto de 0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Tabla 5 

Análisis descriptivo de la autoestima y sus dimensiones (n=975) 

Nivel  

 Autoestima 

 Positiva  

Autoestima 

Negativa  
 Autoestima 

f % f % f % 

Alto 419 43 203 20.8 315 32.3 

Medio 488 50.1 264 67.1 597 61.2 

Bajo 68 7 118 12.1 63 6.5 

Total 975 100.0 975 100.0 975 100.0 

 

La tabla 6, muestra que a nivel general de la variable autoestima, prevalece el nivel 

medio con un 61.2% seguido de un nivel alto con un 32.3% y finalmente un nivel 

bajo con 6.5%, para las dimensiones de la autoestima positiva como para la 

autoestima negativa predomina el nivel medio 50.1% y un 67.1% respectivamente, 

estos seguidos del nivel alto y finalmente del nivel bajo 
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V. DISCUSIÓN 

Las conductas en el núcleo familiar pueden  afectar positivamente o de forma 

negativa en el progreso del individuo, limitando o potenciando las oportunidades de 

experimentar relaciones saludables que contribuyan a su autoestima (López y 

Lozano, 2017), Por ello, al analizar la problemática, los objetivos, las hipótesis y los 

resultados de esta investigación, se corroboró la hipótesis general que señala  la 

relación de estas variables, cuyo resultado muestra que sí hay una relación  

negativa pero significativa entre las variables (ver tabla 2), es decir que al aumentar 

la violencia familiar, la autoestima disminuye en los estudiantes de cinco 

instituciones educativas de Nuevo Chimbote, lo que explica que a mayor violencia 

familiar experimenten en su entorno familiar disminuye la autoestima o viceversa, 

por ello se requiere tomar medidas para fortalecer la autoestima, asimismo los 

resultados guardan relación con lo que sostienen Castillo et al. ( 2018) , Vilchis 

(2020) y León et al. (2021), quienes reportan una relación  altamente significativa 

inversa y baja  entre las variables. Concluyendo, que a mayor violencia familiar 

menor será la autoestima en los integrantes del grupo familiar, asimismo esta 

información es reforzada por la teoría del aprendizaje social de Bandura, que 

explica que las conductas se aprenden a través del entorno social, siendo el primer 

entorno del individuo la familia. 

En cuanto, al primer objetivo específico se determinó la correlación que 

existe entre la variable de violencia familiar y las dimensiones de la autoestima, los 

resultados muestran que hay una relación inversa y baja, pero altamente 

significativa (ver tabla 3) en los estudiantes de cinco instituciones educativas de 

Nuevo Chimbote. Por ello que a mayor violencia familiar será menor la autoestima 

positiva y autoestima negativa, generando la distorsión en la percepción de sí 

mismo, impidiendo al individuo a considerarse valioso, merecedor de amor o 

reconocimiento por los demás, desarrollando problemas patológicos. Estos 

resultados corroboran lo encontrado por Rivera y Arias (2020) Nuñez et al. (2021) 

y Guasti y Gaibor (2022), quienes en sus investigaciones evidencian que, a mayor 

exposición a la violencia en adolescentes, durante su desarrollo, estos presentan 

un bajo nivel de autoestima. Para explicar la correlación inversa entre la violencia y 

la autoestima negativa, Díaz et al. (2018) resaltan a la resiliencia como un factor 
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que contribuye a mejorar la autoestima frente a situaciones estresantes o de 

violencia, esto podría explicar que una persona con resiliencia podrá mantener una 

percepción positiva de sí mismo a pesar de experimentar factores externos 

negativos como puede ser la violencia familiar, es decir que la autoestima prevalece 

y mejora debido a la resiliencia, ya que permite resistir las presiones y enfrentar 

situaciones estresantes o de violencia (Sigüenza et al. 2019).Si bien es cierto este 

estudio no garantiza la presencia de resiliencia porque no es una variable de 

estudio nos permite realizar esta inferencia a partir de la teoría y se sugiere en 

próxima investigaciones corroborar este supuesto. 

En el segundo objetivo específico se determinó la relación entre la 

autoestima y las dimensiones de la violencia familiar cuyos resultados indican que 

hay una relación negativa y altamente significativa (ver tabla 4), es decir que a 

medida que aumenta la autoestima disminuye la violencia física y la violencia 

psicológica. Estos resultados son parecidos a lo informado por Diaz (2020), Hañari 

et al. (2020) y Pinheiro et al. (2020) quienes mencionan que la comunicación en el 

entorno familiar conlleva a una buena autoestima, que la calidad de apego entre los 

pares dentro del entorno familiar fomenta de manera positiva al desarrollo de la 

autoestima, pues la seguridad emocional y los estilos motivacionales predisponen 

al estudiante a una buena interacción entre los miembros del hogar, así reduciendo 

la violencia familiar. 

Para el tercer objetivo específico que es describir la violencia familiar y sus 

dimensiones en los estudiantes de cinco instituciones educativas de Nuevo 

Chimbote (ver tabla 5), se muestra a nivel general que impera el nivel medio con 

un 99.7% seguido del nivel bajo con un 0.3 %. En cuanto a las dimensiones tanto 

para la violencia física y violencia psicologica predomina el nivel bajo 99.7% y 98.3 

% respectivamente estos seguidos del nivel medio y finalmente el nivel alto. Es 

decir que muchos adolescentes cuando incumplen o desobedecen órdenes o 

tareas son más propensos a sufrir castigos físicos, además de estar en constante 

amenazas, críticas y humillaciones de parte de los integrantes de la familia. Al 

respecto Castillo et al. (2018) también encontró que la violencia física es la que más 

se representa en caso de sufrir violencia familiar, también Zambrano (2018) y 

Vilchis (2020) expresan que el tipo de violencia que más destaca es la agresión 
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física seguido de la violencia psicológica, caracterizada por la falta de comunicación 

la cual afecta notoriamente al desarrollo de la autoestima de los escolares.  

Para el cuarto objetivo se describió el nivel de la autoestima y sus 

dimensiones en los estudiantes de cinco instituciones educativas de Nuevo 

Chimbote (ver tabla 6), donde el  nivel general predomina el nivel medio con un  

61.2% seguido de un nivel alto con un 32.3% y finalmente un nivel bajo con 6.5%,en 

cuanto a las dimensiones tanto para la autoestima positiva como para la autoestima   

negativa predomina el nivel medio 50.1% y un 67.1% respectivamente ,estos 

seguidos del nivel alto y finalmente del nivel bajo es decir que un gran porcentajes 

de estudiantes tienen una valoración positiva de sí mismos un adecuado 

autoconceptos y confianza en sí mismos. Sin embargo, existe un grupo reducido 

de estudiantes a quienes se les dificulta percibir sus cualidades y capacidades, 

considerando que no son capaces de realizar o lograr sus objetivos. Resultados 

similares encontramos en el estudio de Paricahua et al. (2022) y Guasti y Gaibor 

(2022) que indican que el clima desfavorable en la familia y la exposición a la 

violencia conlleva a tener un nivel medio de autoestima.  

En consecuencia, estos hallazgos en el estudio evidencian como la violencia 

familiar podría determinar el tipo de autoestima; ya que la familia será el primer 

entorno de interacción del niño, dado que contribuye directamente al aprendizaje y 

desarrollo de la personalidad. Por ello, se afirma la hipótesis general que existe 

relación significativa entre la violencia familiar y autoestima en estudiantes de 

secundaria en instituciones educativas de Nuevo Chimbote, 2023.  

Por último, se destaca también las limitaciones del estudio realizado, uno de 

ello fue la dificultad de algunos participantes en la comprensión del instrumento que 

fue superada con la explicación personalizada de la investigadora. Por lo que, los 

datos obtenidos permitieron concluir y lograr el objetivo de dicho estudio.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Se corroboró que existe una relación altamente significativa de manera 

inversa entre la violencia familiar y autoestima con una fuerza de relación 

débil (rho=-,400**; p=.000), en estudiantes de cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote, 2023. 

Segunda: Para el primer objetivo específico, se encontró relación con un nivel 

elevado de significancia, con tendencia negativa de grado débil entre la 

violencia familiar y las dimensiones de autoestima (ver tabla 3).  

Tercera: En el segundo objetivo específico, existe una relación altamente 

significativa con tendencia negativa y magnitud de relación débil entre la 

autoestima y las dimensiones de la violencia familiar (ver tabla 4). 

Cuarta: En el tercer objetivo específico descriptivo se pudo corroborar que, en 

la violencia familiar a nivel general impera el nivel medio y el tipo de 

violencia que representa más en la violencia familiar es la violencia física 

seguido de la violencia psicologica ambas con nivel bajo (ver tabla 5).   

Quinta: En el cuarto objetivo específico descriptivo se logra visualizar en la 

población estudiada que la autoestima a nivel general y sus dimensiones 

se evidencia un nivel medio seguido de un nivel alto (ver tabla 6).  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda a los responsables de las cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote gestionar el apoyo del servicio 

psicológico de los diferentes centros de salud para implementar 

programas que orienten a los adolescentes sobre temas de violencia 

familiar, con ello prevenir el incremento de esta variable. 

Segunda: Se recomienda a los directivos de las cinco instituciones educativas 

de Nuevo Chimbote gestionar el apoyo del servicio psicológico de los 

diferentes centros de salud para implementar y diseñar escuela de 

padres, para promover técnicas de comunicación asertiva, resolución de 

conflictos, toma de decisiones y con ello mitigar alguna manifestación de 

la violencia que se presente dentro del hogar. 

Tercera: Se recomienda a los responsables de las cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote gestionar el apoyo del servicio 

psicológico de los diferentes centros de salud para implementar 

programas de proyecto de vida en donde se puedan identificar las 

fortalezas de cada estudiante, con ello fortalecer la percepción que 

tienen de sí mismos y lograr tener una visión clara hacia donde se dirigen 

teniendo un plan de vida. 

Cuarta: Para las futuros personas que realicen investigaciones se recomienda, 

realizar una investigación explicativa que permita identificar en qué 

medida algunas variables estarían influyendo o causando la violencia 

familiar. 

Quinta: Por último, se sugiere a los investigadores que hagan uso de 

instrumentos que le faciliten la evaluación en nuevas poblaciones como 

por ejemplo en estudiantes universitarios. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS 
General 

OBJETIVOS 
General 

VARIABLES E ITEMS 
Variable 1: Violencia familiar 

¿Cuál es la 

relación entre 

la Violencia 

familiar y 

autoestima en 

estudiantes 

de secundaria 

en cinco 

instituciones 

educativas de 

Nuevo 

Chimbote, 

2023? 

Existe relación significativa entre la 

Violencia familiar y autoestima en 

estudiantes de secundaria en cinco 

instituciones educativas de Nuevo 

Chimbote, 2023. 

Determinar la correlación entre la Violencia 

familiar y autoestima en estudiantes de 

secundaria en cinco instituciones 

educativas de Nuevo Chimbote, 2023. 

Dimensiones Ítems 

Violencia física 

Violencia psicológica  
1 al 46 

Específicos Específicos 

a) Existe relación entre violencia familiar 

y las dimensiones de autoestima. 

b) Existe relación entre autoestima y las 

dimensiones de la violencia familiar.  

 

a) Determinar la relación entre violencia 

familiar y las dimensiones de la autoestima. 

b) Determinar la relación entre la autoestima 

y las dimensiones de la violencia familiar 

c) Describir la violencia familiar y sus 

dimensiones. 

d) Describir la autoestima y sus 

dimensiones. 

 

  

Variable 2: Autoestima 

Dimensiones Ítems 

Autoestima positiva 
 

Autoestima negativa 
 
 

1 al 10 
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Anexo 2: Operacionalización de variables 

Definición Conceptual  Definición operacional  Dimensiones Ítems Escala de medición 

Es la interacción inadecuada 

de los miembros de la familia, 

es decir cuando un integrante 

del ámbito familiar agrede 

física o verbalmente, cuando 

no cumple con sus 

responsabilidades y deberes, 

generando conflictos y 

dañando a la integridad 

física, emocional, a la libertad 

y el desarrollo de la 

personalidad de uno o más 

integrantes del hogar 

(Altamirano y Castro 2013). 

Se asume las puntuaciones 

de la aplicación del 

cuestionario basado en la 

escala de violencia familiar 

creado por Altamirano y 

Castro (2013) 

Violencia física 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15-16-17-18-19-20-21-22 

Ordinal 

Nunca =0 

A veces =1 

Casi siempre=2 

Siempre =3 

 

Violencia psicológica 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-

33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-

43-44-45-46 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Ítems Escala de medición 

Es la percepción actitudinal 

desarrollada por 

circunstancias sociales y 

culturales, siendo 

pensamientos y sentimientos 

que tiene la persona de sí 

mismo (Rosenberg,1965). 

Se asume las puntuaciones 

de la aplicación la escala 

de autoestima de 

Rossemberg; versión en 

español de Atienza et 

al.,2000. 

Autoestima positiva  1-3-5-7-9 

Ordinal  

Muy en desacuerdo es (1),  

En desacuerdo (2),  

De acuerdo (3),  

Muy de acuerdo (4)  

Autoestima negativa  2-4-6-8-10 
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Anexo 3 

Análisis de prueba de normalidad de las variables y sus dimensiones 

Variables  S-W gl. Sig. 

Violencia Familiar .742 975 0.000 

Violencia Física .566 975 0.000 

Violencia Psicológica .783 975 0.000 

Autoestima .988 975 0.000 

Autoestima Positiva .970 975 0.000 

Autoestima Negativa .973 975 0.000 

 Nota: S-W= Shapiro Wilk, gl=Grados de libertad, Sig=Significancia 

En la Tabla 1 se observa los datos de esta investigación, no se ajustan a una 

distribución normal, al aplicar la prueba de Shapiro-Wilk con un valor p< 0,05. Por 

ello, se utilizó el método no paramétrico, como el coeficiente de correlación de 

Spearman para determinar la asociación de las variables. 
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Anexo 4: Autorización de uso del instrumento de Violencia familiar  
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Anexo 5: Autorización de uso de instrumento de Autoestima de Rossemberg  
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Anexo 6: Resultados de la prueba piloto 

Instrumento del cuestionario de Violencia familiar (VIFA) 

Validez y confiabilidad de la prueba piloto n=100 

Factor Ítem 
ritc 

α 
Ítem-Factor Ítem-Test 

Violencia  
Física 

V1 0.694 0.688 

0.98 

V2 0.767 0.748 

V3 0.727 0.683 

V4 0.735 0.602 

V5 0.803 0.680 

V6 0.767 0.706 

V7 0.805 0.746 

V8 0.868 0.810 

V9 0.883 0.806 

V10 0.844 0.832 

V11 0.863 0.799 

V12 0.890 0.761 

V13 0.881 0.802 

V14 0.861 0.851 

V15 0.782 0.750 

V16 0.772 0.745 

V17 0.840 0.787 

V18 0.856 0.810 

V19 0.848 0.737 

V20 0.818 0.746 

V21 0.843 0.745 

V22 0.829 0.743 

Violencia  
Psicológica 

V23 0.753 0.707 

0.97 

V24 0.784 0.741 

V25 0.827 0.758 

V26 0.767 0.741 

V27 0.792 0.755 

V28 0.783 0.743 

V29 0.796 0.744 

V30 0.820 0.788 

V31 0.699 0.675 

V32 0.814 0.764 

V33 0.777 0.742 

V34 0.729 0.733 

V35 0.775 0.707 

V36 0.718 0.695 

V37 0.617 0.564 

V38 0.626 0.584 

V39 0.641 0.644 

V40 0.704 0.674 

V41 0.802 0.817 

V42 0.674 0.648 

V43 0.803 0.737 

V44 0.823 0.785 

V45 0.583 0.607 

V46 0.599 0.650 

Violencia familiar  0.98 
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Instrumento del cuestionario de Autoestima de Rossemberg  

Validez y confiabilidad de la prueba piloto n=100 

 

Factor Ítem 

ritc 

α 

Ítem-Factor Ítem-Test 

Autoestima 

positiva 

A1 0.083 0.121 

0.54 

A3 0.249 0.317 

A5 0.374 0.450 

A7 0.440 0.553 

A9 0.393 0.573 

Autoestima 

negativa  

A2 -0.056 0.119 

0.17 

A4 0.258 0.496 

A6 0.310 0.509 

A8 -0.271 -0.262 

A10 0.270 0.604 

Autoestima 0.77 
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Anexo 7:  

PROTOCOLO DE CUESTIONARIO DE VIOLENCIA FAMILIAR 
 

EDAD: ______ GRADO: ________ SEXO: Varón (   )  Mujer (   )  

Lee atentamente antes de contestar la pregunta, es necesario que contestes todas, si tuvieras 

alguna duda pregunta al evaluador.  

N
° 

ITEMS Nunca A veces Casi 
siempr

e 

Siempr
e 

1 Si te portas mal tus padres te dan de 
bofetadas. 

    

2 Si desobedeces tus padres te dan de 
bofetadas 

    

3 Cuando incumples tus tareas tus padres 
te golpean con una correa o látigo 

    

4 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te golpean con las manos y 
pies. 

    

5 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te golpean con una correa o 
látigo. 

    

6 Si te portas mal tus padres te dan 
correazos 

    

7  Si desobedeces a tus padres te dan 
correazos. 

    

8 Cuando incumples tus tareas tus padres 
te dejan moretones. 

    

9 Cuando incumples tus tareas tus 
hermanos te dejan moretones. 

    

1
0 

Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en las 
piernas. 

    

1
1 

Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en los 
brazos 

    

1
2 

Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en el pecho 

    

1
3 

Cuando tus padres te castigan, los 
moretones en su mayoría son en la 
espalda 

    

1
4 

Los golpes te han ocasionado chichones     

1
5 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en los brazos. 

    

1
6 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en las piernas 

    

1 Alguna vez por incumplir las órdenes o     
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7 tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en el pecho 

1
8 

 Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo tuvo como 
consecuencias heridas en la espalda 

    

1
9 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó quemaduras en 
las piernas 

    

2
0 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó quemaduras en 
el pecho 

    

2
1 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó quemaduras en 
la espalda 

    

2
2 

Alguna vez por incumplir las órdenes o 
tareas el castigo ocasionó quemaduras en 
la cabeza 

    

2
3 

Tu padre utiliza palabras soeces o 
groserías para dirigirse a ti 

    

2
4 

Tu padre te ha ridiculizado o burlado 
delante de tus amigos o familiares 

    

2
5 

Tu madre te ha ridiculizado o burlado 
delante de tus amigos o familiares 

    

2
6 

Tu madre te ha humillado en público     

2
7 

Tu padre te ha dicho que no sirves para 
nada 

    

2
8 

Tu madre te ha dicho que no sirves para 
nada 

    

2
9 

Ante una inquietud, tu padre dice ¿eres 
tonto o qué? 

    

3
0 

Ante una inquietud, tu madre dice ¿eres 
tonto o qué? 

    

3
1 

Tu madre critica tu vida     

3
2 

Cuando quieres dialogar con tu padre te 
dice que te retires 

    

3
3 

Cuando no puedes hacer algo y pides 
ayuda a tu padre, te dice que puedes 
hacerlo tú mismo 

    

3
4 

Cuando no puedes hacer algo y pides 
ayuda a tu madre, te dice que puedes 
hacerlo tú mismo 

    

3
5 

Tus padres te amenazan cuando no 
cumples tus tareas. 

    

3
6 

En tu familia los hijos no pueden opinar o 
sugerir 

    

3
7 

En tu familia no existe confianza para 
hablar con tu padre 

    

3
8 

No vas a fiestas por evitar los gritos de tu 
padre 

    

3 No vas a fiestas por evitar los gritos de tu     
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9 madre 
4
0 

Es común que tu madre grite cuando 
requiera algo de ti 

    

4
1 

Sientes que estas atrapado en casa por 
las responsabilidades que te asignan tus 
padres 

    

4
2 

Sientes que no puedes participar en las 
actividades sociales como lo hacen tus 
amigos 

    

4
3 

Sientes que no eres un buen hijo/a, así 
dice tu papá 

    

4
4 

Sientes que no eres un buen hijo/a, así 
dice tu mamá 

    

4
5 

Has perdido contacto con tus amigos(as) 
para evitar que tu padre se moleste 

    

4
6 

Has perdido contacto con tus amigos(as) 
para evitar que tu madre se moleste 
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Anexo 8:  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Esta prueba tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de 

sí misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada. 

A. MUY DE ACUERDO 

B. DE ACUERDO 

C. EN DESACUERDO 

D. MUY EN DESACUERDO 

 

N° ITEMS A B C D 

1 Siento que soy una persona digna de 

aprecio, al menos en igual medida que los 

demás 

    

2 Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas 

    

3  Soy capaz de hacer las cosas tan bien como 

la mayoría de la gente. 

    

4 Tengo una actitud positiva hacia mí 

mismo/a. 

    

5 En general estoy satisfecho/a de mí 

mismo/a 

    

6 Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a. 

    

7 En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a. 

    

8 Me gustaría poder sentir más respeto por 

mí mismo. 

    

9 Hay veces que realmente pienso que soy un 

inútil 

    

10 A veces creo que no soy buena persona     
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Anexo 9: formula de muestra finita 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝛧

2
𝛼  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝛧
2
𝛼 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Anexo 10: autorización para la ejecución de la aplicación de los 

instrumentos en los centros educativos de Nuevo Chimbote 
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Anexo 11: asentimiento informado 
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Anexo 12: Cuestionario sociodemográfico 
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Anexo 13: aplicación de los instrumentos 
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Anexo 14: Datos de la Ugel Santa del número de estudiantes a nivel Nuevo Chimbote  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


