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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

entre la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, 2022, en una 

muestra de 178 adolescentes de ambos sexos, con rango de edad de 15 a 18 

años. El tipo de investigación fue básica – correlacional, de diseño no 

experimental y de corte transversal, los instrumentos utilizados fueron el 

Cuestionario de Violencia Intrafamiliar-VIF, desarrollado por Arredondo (2018) y 

la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-J), desarrollada por Casullo (2002). 

Se obtuvo como principal resultado una correlación negativa, significativa de 

nivel medio (rs= -,409), entre violencia intrafamiliar y bienestar psicológico, con 

un tamaño del efecto mediano (r2 ,167). Este resultado nos indica que, ante la 

presencia de altos indicadores de violencia intrafamiliar, existe menos bienestar 

psicológico en los adolescentes evaluados.  

Palabras clave: violencia intrafamiliar, bienestar psicológico, adolescentes 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

domestic violence and psychological well-being in high school students of an 

educational institution in Metropolitan Lima, 2022, in a sample of 178 adolescents 

of both sexes, with an age range of 15 to 18 years. The type of research was 

descriptive - correlational, with a non-experimental and cross-sectional design, 

the instruments used were the Intrafamily Violence Questionnaire-VIF, developed 

by Arredondo (2018) and the Psychological Well-being Scale (BIEPS-J), 

developed by Chasuble (2002). The main result was a negative correlation, 

significant at the medium level (rs= -.409), between domestic violence and 

psychological well-being, with a medium effect size (r2 ,167). This result indicates 

that, in the presence of high indicators of domestic violence, there is less 

psychological well-being in the adolescents evaluated. 

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

La familia es una unidad social, denominada como la base principal de la 

sociedad y el principal espacio de socialización de las personas, donde se 

adquieren de manera inicial pautas de comportamientos como valores y 

costumbres (Mayor y Salazar, 2019). Sin embargo, a nivel mundial se conoce 

que la dinámica familiar está siendo afectada notablemente por una serie de 

problemáticas que repercuten en su función socializadora, resaltando entre ellas 

la violencia intrafamiliar (Naciones Unidas, 2020). Problemática que se ha 

acrecentado en los niños y adolescentes como resultado del confinamiento por 

la crisis sanitaria, debido a no haber asistido a clases presenciales de la escuela, 

impidiendo la posibilidad de pedir ayuda.  (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia [UNICEF], 2020) 

Dentro de este contexto, la violencia intrafamiliar es considerada una acción de 

agresividad desarrollada dentro del núcleo familiar, dirigido hacia un integrante 

del mismo (Yagiz, et al., 2020). Igualmente, Kithonga y Mbogo, (2018), sostienen 

que es un evento de crueldad que tiene lugar en el seno familiar, cuyo objetivo 

es dañar psicológica, física o emocionalmente a un miembro del grupo familiar. 

Por su parte González, et al., (2018), resalta que la violencia intrafamiliar puede 

ser una práctica que posiblemente afecta el bienestar psicológico de los 

adolescentes. 

En América Latina, la situación de la violencia intrafamiliar se registra en altos 

índices, haciendose preocupantes sus secuelas en los adolescentes, puesto se 

conoció que el 58% de los adolescentes y niños sufren de este tipo de situación 

(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2020). Existiendo la posibilidad 

de que muchos de ellos transfieran esta realidad al contexto educativo, durante 

el desarrollo de sus relaciones sociales con sus pares. Revelando (UNICEF, 

2018) que el 38% de estudiantes adolescentes en América latina manifiestan 

violencia en las escuelas. 

En el Perú, según el Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y 

los Integrantes del Grupo Familiar (2022) y la información que recabo del 

Sistema de denuncias Policiales durante el año 2020, se presentaron un total de 

238,704 denuncias y durante el año 2021, un total de 240,875 denuncias, de las 
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cuales el total de víctimas adolescentes de entre 12 a 17 años, fueron un total 

de 9,955 en el 2020 y 10,216 en el 2021. Lo que deja al descubierto que esta, 

también es una realidad que incluye a un porcentaje importante de adolescentes 

conociéndose que 6 de cada 10 de ellos ha sido víctima de este flagelo, 

registrándose las siguientes cifras de incidencia en base a su tipología; 84% 

física, 70% psicológica y un 35% sexual (UNICEF, 2019). Siendo una situación 

que impacta a nivel educativo, puesto que pareciera haberse hecho común 

conocer de expresiones violentas manifestadas por estudiantes dentro de sus 

recintos educativos, siendo más frecuentes estos casos a nivel de secundaria, 

en un 55% (UNICEF, 2019). Lima Metropolitana no escapa de esta realidad, 

donde las denuncias de casos de violencia intrafamiliar ascienden a 1929 (lima 

este y lima norte), registrándose a nivel escolar incidencia de este tipo de 

violencia, lo cual afecta notablemente el desenvolvimiento de los estudiantes y 

bienestar psicológico (Ministerio Público Fiscalía de la Nación, 2021).  

El bienestar psicológico refiere a un constructo que implica la percepción propia 

que tiene la persona sobre sí mismo, el cual lo conlleva a desarrollarse con 

autonomía, de manera positiva y fructífera dentro de la sociedad (Jiménez, et 

al.,2019). El bienestar psicológico involucra el establecimiento de un equilibrio 

interno de las personas que le permiten actuar coherentemente con sus ideas, 

respetándose principalmente él como individuo y a los demás a su alrededor 

(Valerio y Serna, 2018). Siendo esta condición una capacidad que es de gran 

importancia en los adolescentes en formación porque le brinda la posibilidad de 

plantearse con autodeterminación y sentar las bases para una adultez sana y 

consciente (Helguero, 2018).  

En el Perú, se conoce que una de las principales causas que afectan el bienestar 

psicológico es el estrés en un 82.35%, seguido de la depresión y la ansiedad 

12.68% (Ministerio de Salud [MINSA], 2021). También se conoció que el 73,4% 

de los representantes de los adolescentes peruanos manifestaron que sus hijos 

han presentado alguna afectación de salud mental reflejándose después de la 

cuarentena obligatoria, lo cual pudiera afectar su relacionamiento con el entorno 

(UNICEF, 2021). Lo cual se considera una situación preocupante y que amerita 

atención diligente para evitar consecuencias irreparables que pueda frustrar la 

vida de estos adolescentes en formación. 
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Asimismo en las instituciones educativas de Lima Metropolitana, durante el 

presente año se vienen registrando conductas que no son propias de 

adolescentes en formación, presentándose agresiones verbales y físicas entre 

compañeros, evidenciando también poco respeto hacia profesores, padres de 

familia y demás autoridades, lo cual también está incrementando los casos de 

ausentismos escolar, deserción, y problemas emocionales que podrían estar 

afectando el bienestar psicológico de los estudiantes y con ello su proyección al 

futuro.  

Ante tales planteamientos surge la idea, de realizar la presente investigación con 

la idea de abarcar el estudio de la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa en Lima 

metropolitana, 2022. Surgiendo la pregunta de investigación: ¿Cuál será la 

correlación entre la violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, 

2022?  

La investigación en cuestión, se justica de la siguiente manera: A nivel teórica; 

porque se constituye como un material bibliográfico actualizado y con carácter 

científico que brinda información sobre el abordaje de las variables violencia 

intrafamiliar y bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa en Lima Metropolitana, siendo una herramienta que sirve 

de referente para brindar soporte teórico a otras investigaciones próximas y a la 

vez generar otros estudios al respecto. A nivel práctico se considera que la 

realización de esta investigación ha sido de beneficio para los estudiantes, sus 

familiares y la institución en general, puesto que a partir de los resultados la 

institución educativa viene realizando un plan de atención y orientación enfocado 

en la problemática de los alumnos. Metodológicamente, el estudio se justifica 

porque se desarrolló en base a los parámetros establecidos por el método 

científico, lo cual le brindó rigurosidad, objetividad y confiabilidad, así como 

también brindar herramientas y estrategias para abordar la problemática en 

cuestión. 

A continuación, se plantea como objetivo general: Determinar la relación entre la 

violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria de 

una Institución Educativa de Lima Metropolitana, 2022. Para alcanzarlo, se 

presentarán como Objetivos específicos;  
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● Identificar el nivel de violencia intrafamiliar en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, 2022. 

● Identificar el nivel de bienestar psicológico en los estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Lima Metropolitana, 2022. 

● Precisar la relación entre las dimensiones de la violencia intrafamiliar 

(violencia psicológica, sexual y física) y el bienestar psicológico 

Y se plantearán como hipótesis general: Existe relación significativa entre la 

violencia intrafamiliar y el bienestar psicológico en los estudiantes de secundaria 

de una institución educativa en el Lima Metropolitana, 2022. Mientras la hipótesis 

específica será: Existe relación significativa entre las dimensiones de la violencia 

intrafamiliar (violencia psicológica, sexual y física) y el bienestar psicológico.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este apartado se ha realizado la revisión exhaustiva de 

diversos materiales bibliográficos, los cuales han brindado el sustento teórico 

para el desarrollo de los antecedentes y bases teóricas respectivas. Con 

respecto a los antecedentes internacionales, no se hallaron estudios que 

analicen la relación entre las variables del problema, detallando algunas por su 

relación con los objetivos específicos. Así tenemos a Álvarez y Salazar (2018) 

quienes desarrollaron su investigación en Colombia sobre la relación entre 

funcionamiento familiar y el bienestar psicológico, el cual fue correlacional, 

cuantitativo y no experimental. La muestra estuvo conformada por 79 

adolescentes. Los instrumentos que utilizaron fueron; encuesta 

sociodemográfica, las escalas del APGAR familiar y la escala BIEPS-J. Los 

resultados obtenidos en cuanto al bienestar psicológico evidencian la 

predominancia de un nivel medio en un 47% de la población, seguido de un nivel 

alto en el 33% y un nivel bajo en el 20% de la población.  

Lllanes (2021), realizo su investigación en Bolivia, donde el objetivo fue 

establecer el vínculo entre violencia intrafamiliar y autoconcepto académico en 

alumnos de secundaria de la provincia de Irupana. La investigación fue 

correlacional, no experimental, de corte transversal. La muestra la constituyeron 

242 estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de violencia 

intrafamiliar creado por Pomahuali y Rojas (2016) y el cuestionario de 

Autoconcepto (AF5 – E.A.C. 3-RC), de Musito y García (2001). Los resultados 

que hallo en cuanto los niveles de violencia intrafamiliar evidencian que un 38.4% 

de la población presenta un nivel alto, seguido del 31.8 % que presenta un nivel 

medio y un 29.8% que presenta un nivel bajo.  

En el ámbito nacional, Ruiz (2021), en su investigación desarrollada en 

Ayacucho, la cual fue cuantitativa, no experimental y correlacional, determinó la 

interrelación entre las variables violencia intrafamiliar y bienestar psicológico, en 

una muestra de 120 adolescentes de secundaria. Los instrumentos empleados 

fueron; el cuestionario Violencia familiar VIFA y la Escala de Bienestar 

Psicológico BIEPS–J. Se concluyó que el nivel de violencia reflejado fue 

moderado en un 83.4% según los encuestados y el bienestar psicológico en un 

34.2% alto. Se estableció que existía una relación inversa moderada (Rho= -,31) 
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entre las variables, indicándose que a mayor incidencia de violencia en el hogar 

el bienestar psicológico de los estudiantes será menor, lo cual podría generar 

complicación de la salud mental. También se conoció la existencia de correlación 

inversa entre la violencia familiar y las dimensiones de bienestar psicológico 

(control Rho= -,24 proyectos Rho= -.22, aceptación Rho= -.36 y vínculos Rho= -

,10). En cuanto a la variable bienestar psicológico y las dimensiones de violencia 

familiar (V. física y V. psicológica) también se conoció la existencia de una 

correlación inversa (Rho= -,32, -,20) todos con una significancia menor a ,05.  

Condori (2021), ejecutó en Lima un estudio cuantitativo, correlacional y no 

experimental, el cual se enfocó en establecer la interrelación entre la violencia 

intrafamiliar, inteligencia emocional y el bienestar psicológico en 402 alumnos de 

secundaria. Los instrumentos empleados fueron; Tamizaje de violencia familiar, 

EQi- y BarOn Emotional Quotient Inventory y la Escala de Bienestar Psicológico 

BIEPS-J. Se resaltó en el resultado una relación inversa entre la violencia familiar 

y el bienestar psicológico (Rho= -,295), en cuanto a la relación entre la variable 

bienestar psicológico y las dimensiones de violencia familiar (V. física, V. 

psicológica y V. sexual), estas fueron negativas y significativas (Rho= -,286, -

,163 y -,181).  

Taiña (2020), planteó una investigación en Juliaca, la cual fue cuantitativa, no 

experimental, correlacional, donde estableció la interrelación entre la violencia 

intrafamiliar y el bienestar psicológico en estudiantes de secundaria, la muestra 

fueron 250 alumnos, y los instrumentos utilizados fueron, el cuestionario de 

violencia intrafamiliar de Pomahuali y Rojas y la Escala de Bienestar Psicológico 

de Ryff. Los resultados revelaron que la violencia intrafamiliar fue valorada por 

un 40.0% como moderada y el bienestar psicológico un 40.5% como moderada, 

asimismo se conoció una interconexión  estadísticamente inversa y significativa 

(Rho = -,336 y sig. < ,05) entre las variables abordadas como objeto de análisis 

e indagación, en cuanto al cruce de la variable bienestar psicológico y las 

dimensiones de la violencia intrafamiliar  (V. física, V. psicológica, V. económica 

y V. sexual)    en relación a los resultados (Rho = -,123, Rho = -,198, Rho = -

,399, Rho = -,351).  

Olano de los Ríos y Vargas (2022), formularon una investigación en Trujillo, 

donde emplearon un abordaje metodológico, cuya modalidad fue cuantitativa, 
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correlacional, no experimental, por medio del cual se determinó la reciprocidad 

entre la violencia familiar y el bienestar psicológico en los adolescentes de una 

I.E en Huanchaco, donde la muestra fueron 128 alumnos. Siendo evaluados 

mediante el Cuestionario VIFA de violencia y la Escala de Bienestar psicológico. 

Concluyeron que un 74% de los evaluados presentan un nivel moderado de 

violencia intrafamiliar y un 80% presentan un nivel moderado de bienestar 

psicológico. se resaltó una interrelación significativamente inversa alta entre las 

variables objeto de investigación (Rho=-,703), y de acuerdo al cruce de las 

dimensiones de violencia familiar (V. física y V. psicológica) con la variable 

bienestar psicológico se determinó una relación inversa (Rho=-,549, Rho=-,546) 

y significativa en ambas (p = .000.), asumiendo que entre mayor sea la violencia 

en casa, los estudiantes abordados tendrán menos posibilidad de desarrollar 

bienestar psicológico.  

Barrionuevo y Córdova (2021), realizaron en Ventanilla, un estudio con un 

enfoque cuantitativo, no experimental, correlacional que permitió determinar la 

interrelación entre el bienestar psicológico y la violencia familiar, la muestra 

estuvo conformada por 475 estudiantes de secundaria. Los instrumentos 

empleados fueron; Escala de bienestar psicológico para jóvenes (BIEPS-J) y la 

Escala de violencia familiar (VIFA). Entre las conclusiones se resalta que el nivel 

de violencia en un 68.4% es bajo y el bienestar psicológico con un 77.3% es alto, 

además se evidencio que existe una relación inversa significativa (-.470**), entre 

las variables abordadas. Respecto a la correlación entre bienestar psicológico y 

las dimensiones de violencia familiar (V. psicológica y V. física), se encontró una 

relación inversa (rho= -,388, rho= -,327) y significativa (p = ,000.). En cuanto a 

correlación entre la violencia familiar y las dimensiones del bienestar psicológico 

(control de situaciones, aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales y 

proyecto de vida) también se evidencio una interrelación inversa (Rho= -,331, 

rho =-,329, Rho =-,289, Rho= -,292) y significativa, lo que permitió explicar que 

el bienestar psicológico se ve afectado de manera negativa por el desarrollo de 

la violencia. 

En base a lo anteriormente planteado, se considera necesario desarrollar un 

enfoque teórico sobre la violencia intrafamiliar, destacándose que la misma es 

entendida como una acción que implica algún tipo de maltrato contra uno o más 

miembros del grupo familiar (Arredondo, 2018). También puede ser concebida 
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como un acto cometido dentro del grupo familiar con la intencionalidad de causar 

daño a algún integrante del mismo (Apperson, 2017). Asimismo, la violencia que 

se suscita en el área intrafamiliar es un evento de brutalidad que tiene lugar en 

el seno familiar, cuyo objetivo es dañar psicológica, física o emocionalmente a 

un miembro del grupo familiar (Fregoso, 2021).  

Se expresa que para explicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar una de las 

teorías consideradas como más idóneas es la siguiente (Arredondo, 2018):  

Teoría del aprendizaje social (Bandura, 1987); en la cual se hace alusión que las 

personas aprenden por imitación y observación, asumiendo que la violencia es 

un acto que los adolescentes pueden cometer porque ha sido modelado 

continuamente en su contexto (Mírez, 2019). Bandura (1987), destaca que las 

conductas del hombre tienen su génesis en la interconexión establecida por 

medio de sus relaciones educativos, familiares, ambientales, personales, 

sociales y conductuales. Dejando visualizar la incidencia de los factores sociales 

como activadores de conductas agresivas, los cuales podrían actuar a favor y en 

contra de los procesos vicarios, autorreflexión y autorregulación. Siendo 

entonces, que desde esta teoría se sostiene que la violencia es un fenómeno 

que se aprende cuando el individuo está sujeto a este, siendo la observación la 

vía inicial por la que recibe estos estímulos, hasta que este imita con su 

comportamiento los patrones adsorbidos, dejándose constancia de que por ser 

la familia el principal agente de socialización para las personas, suele ser el 

modelo más poderoso para transmitir dichas conductas violentas, si hubiera esa 

exposición (Yagiz, et al., 2020)  

Según, Arredondo (2018), la violencia intrafamiliar presenta como dimensiones 

las siguientes:  

Violencia psicológica: este tipo de conducta refiere a un maltrato que impacta 

directamente en la psique de los individuos, siendo capaz de afectar 

emocionalmente a las personas (Ruiz, et al., 2019). La violencia psicológica 

suele asociarse con la agresión verbal, la cual está constituida por las 

expresiones negativas dirigidas hacia una persona, manifestándose por medio 

de gritos, humillaciones, amenazas, críticas, entre otras, siendo que estas 

pueden ser capaces de lograr perturbar a quienes las reciba (Olivera y Yupanqui, 

2020). Este tipo de violencia es una fuente de maltrato a la psique de las 

personas y suele desarrollar desequilibrio interno en su yo individual, puesto 
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afecta directamente la salud mental de las mismas, dañando su emocionalidad 

(Mota, et al., 2018). 

Violencia sexual: este hace alusión a las acciones de acosos o abusos sexuales 

a las que se pueda someter a un individuo (Mostacero, 2019). También se 

considera que la violencia sexual se desarrolla por medio del instigamiento que 

se le ejerce a una persona para hacer consumación del acto sexual no 

consensuado (Mercy e Joash, 2018). Esta se puede definir como una acción 

impuesta, manipulada o forzada para materializar la actividad sexual, sin el 

consentimiento de las partes implicadas (Llovrd, 2018). 

Violencia Física: se menciona que es un tipo de violencia que se ejerce por medio 

de la agresión física la cual suele generar secuelas visibles en las personas que 

han sido sometidas a ella (Duran, 2017). Se considera que la violencia física es 

un hecho intencional que se ejerce para causar algún mal a otro individuo, siendo 

este visualizado por medio de golpes, bofetadas, empujones, jalones de cabello, 

entre otros (Correa y Trinidad, 2018). Asimismo, esta expresión de violencia 

implica un contacto físico dañino, cuya orientación es causar alguna lesión en 

otra persona, pudiendo la misma ser causal de afectaciones graves a la 

humanidad de otro individuo y hasta de proporcionar la muerte (Jacinto, 2020). 

Es importante mencionar que la violencia intrafamiliar es una variable que afecta 

significativamente de manera negativa el bienestar psicológico de los 

adolescentes, debido a que la violencia en el hogar genera en esta población 

tensiones, estrés, ansiedad y múltiples situaciones de perturbación emocional 

que implican una alteración de su estabilidad interna que afecta su normal 

funcionamiento (Zambrano, 2014). En correspondencia se asume que la 

violencia intrafamiliar es un fenómeno perturbador del bienestar psicológico de 

los adolescentes, puesto que su interacción es negativa, comprobándose que 

entre mayores son los niveles de violencia dentro del contexto familiar de estos, 

el bienestar psicológico se ve quebrantado (Correa y Gamarra, 2022).  

En este sentido, el bienestar psicológico, hace referencia a un aspecto evaluativo 

que implica valorar los resultados alcanzados con respecto a un estilo de vida 

desarrollado (Casullo, 2002). El bienestar psicológico alude al equilibrio interno 

de la salud mental de las personas, proporcionando armonía en el desarrollo de 

la individualidad de los seres humanos (Colonia, 2020). Dentro de este contexto, 

se estima que el bienestar psicológico es la capacidad que manifiestan los 
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individuos de poder desarrollar su vida en positivo y de manera constructiva para 

su desarrollo integral, logrando sentirse pleno y satisfecho con su accionar y sus 

vivencias (Díaz, et al., 2020). 

Es importante mencionar que el bienestar psicológico según Casullo, (2002) se 

explica por medio de la siguiente teoría; Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff 

(Ryff, 1989), el cual corresponde a una de las teorías más resaltantes sobre 

bienestar de las personas (Mayordomo, et al., 2016). Es entonces cómo se 

explica que el bienestar psicológico se puede impulsar por medio de seis 

elementos positivos que se encuentran ligados directamente a las emociones 

producidas en el individuo, estas son las siguientes (Castro, 2009): 

Autoaceptación, Crecimiento personal, Propósito de vida, relaciones positivas 

con los demás, dominio ambiental, autonomía. Reflejándose en estas 

dimensiones son grados de bienestar relacionados con la propia vida y su 

experiencia vivencial (Domínguez, et al., 2019), se asume que el bienestar 

psicológico se desarrolla por medio de relaciones y pensamientos positivos, a la 

vez que la persona entiende el significado de la vida, estableciendo mecanismos 

de acción para de manera satisfactoria plantearse objetivos y cumplirlos 

(Mayordomo, et al., 2016). 

A continuación, se plantean las dimensiones del bienestar psicológicos (Casullo, 

2002): 

Control de situaciones: esta dimensión hace referencia a la inteligencia 

emocional que deben manejar las personas para poder tener dominio sobre sus 

emociones, tomar decisiones idóneas en los momentos correctos y evitar 

situaciones de las cuales se pudieran arrepentir posteriormente (Condori, 2021). 

Aceptación de sí mismo: hace alusión al proceso de autoaceptación que deben 

realizar las personas con respecto a su individualidad, reconociéndose como 

únicos e irrepetibles, valorando su potencial, identificando sus debilidades y 

desarrollando su amor propio como sujeto biopsicosocial y espiritual (Casullo y 

Castro, 2000). 

Vínculos psicosociales: esta dimensión resalta la capacidad que tiene las 

personas de establecer relaciones interpersonales efectivas y empáticas con sus 

semejantes, demostrando lo productivo que son las relaciones humanas, cuando 

son asumidas de manera armónicas y sanas, puesto que son capaces de 

mantener en equilibrio la vida de los individuos (Faberio, 2019). 
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Proyectos: está muy relacionada a la capacidad que tienen las personas de 

manera consciente de proponerse metas y activar mecanismos de acción para 

cumplirlas, constituyendo así un plan de vida satisfactorio para su desarrollo 

como persona, a la vez que le da significado a su existencia (Barrionuevo y 

Córdova, 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación  

La investigación es básica y correlacional, la cual estuvo enmarcada bajo el 

enfoque cuantitativo. En este sentido fue básica, porque estuvo dirigida a generar 

conocimientos sobre una temática en particular (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018).   

Se expresó como correlacional, al considerar al estudiar las interrelaciones 

establecidas entre dos variables de estudios dentro de una realidad establecida 

(Arias, 2020).  

Se fundamentó bajo un enfoque cuantitativo, porque empleó los conocimientos 

matemáticos para lograr la consolidación del estudio (Baena, 2017).  

En cuanto al diseño del estudio este fue referenciado como no experimental, 

siendo aquel que no permite manipulaciones de variables para inducir a 

comportamientos predeterminados (Arias, 2019). Se considera que este fue el 

diseño apropiado para la investigación ya que por medio de este se logró estudiar 

cómo se comportan las variables dentro de la realidad sin ejercer influencia de 

ningún tipo. También se resalta fue transversal, porque refiere a los estudios que 

se desarrollan tomando como referente un único periodo de tiempo (Arias, 2020). 

3.2 Variables y Operacionalización 

Variable 1: Violencia Intrafamiliar 

 

Definición conceptual 

 

Es entendida como una acción que implica algún tipo de maltrato contra uno o 

más miembros del grupo familiar (Arredondo, 2018). 

 

Definición operacional 

 

Los datos fueron recolectados por medio del cuestionario de Violencia 

Intrafamiliar VIF, desarrollado por Arredondo, (2018). 
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Indicadores: Consta de 12 ítems, tipo escala de Likert, que abarcan tres 

dimensiones. 

Nivel de medición: Ordinal 

 

Variable 2: Bienestar psicológico 

 

Definición conceptual  

 

El bienestar psicológico es un aspecto evaluativo que implica valorar los 

resultados alcanzados con respecto a un estilo de vida desarrollado (Casullo, 

2002). 

 

Definición operacional  

 

Los datos se recogieron a través de la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-

J), desarrollada por Casullo (2002).  

 

Indicadores: Está conformada por 13 ítems, tipo escala de likert, está 

representada por 4 dimensiones. 

 

Nivel de medición: Ordinal 

 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población  

 

La población hace referencia a la totalidad de los individuos que forman parte de 

la unidad de estudio, los cuales comparten en común características distintivas 

que pueden ser generalizadas, con coincidencias temporal y espacial (Arias, 

2019). Al respecto, se determinó que la población de la institución educativa está 

constituida por 178 estudiantes. 
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Criterio de inclusión 

 

Entre los criterios aplicados para la selección y delimitación de la población 

objeto de estudio se contempló: a) ser estudiantes de secundaria de la institución 

educativa abordada, b) pertenecer al grupo etario de 15 a 18 años, c) presentar 

la aprobación de los padres para participar en el estudio, d) firmar el 

consentimiento informado e) Completar la encuesta 

 

Criterio de exclusión 

 

Los criterios de exclusión determinados fueron los siguientes: a) no pertenecer 

al grupo etario de 15 a 18 años, b) no ser estudiante de secundaria de la 

institución educativa objeto de estudio, c) no comprobar la aprobación de los 

padres para participar en el estudio, d) no firmar el consentimiento informado 

para participar de la encuesta. 

 

Muestra  

 

La muestra refiere a una porción de la población que se considera representativa 

de la misma por poseer características similares (Hernández y Mendoza, 

2018).  Dentro de este contexto, se considera que la muestra estuvo conformada 

por la totalidad de la población abordada, con criterios de inclusión y exclusión, 

siendo un total de178 estudiantes.  

 

Muestreo 

 

El muestreo se refiere al procedimiento empleado para seleccionar la muestra 

de un estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).  Para la presente 

investigación se aplicó un muestreo no probabilístico, intencional, ya que la 

muestra fue seleccionada utilizando criterios (Arias, 2020). En este orden de 

Ideas la muestra está constituida por 178 estudiantes. 
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Tabla 1  

Características sociodemográficas de la muestra (N=178). 

  F % 

Sexo 

F 81 45.5 

M 97 54.5 

Total 178 100.0 

    

Edad 

15 61 34.3 

16 100 56.2 

17 16 9.0 

18 1 0.6 

Total 178 100.0 

    

Año académico 

4to año 84 47.2 

5to año 94 52.8 

Total 178 100.0 

Nota: F= Frecuencia, %=Porcentaje  

 

En la tabla 1, se observa los datos sociodemográficos, con una muestra de 178 

estudiantes adolescentes, donde el 54.5% (97) de la muestra son participantes 

hombres y el 45.5% (81) son mujeres. Asimismo, según la edad el 56.2% (100) 

tienen 16 años, un 34.3% (61) representan a los que poseen 15 años, 

seguidamente, se halló a un 9,0% (16) con 17 años, mientras que un 0,6% (1) 

indicó 18 años. Finalmente, el 47,2% (84) son de 4to año y el 52,8% (94) de 5to 

año de secundaria. 

  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para hacer posible el proceso de recolección de datos, se empleó la técnica de 

la encuesta, la cual focaliza el estudio de una serie de aspectos para darle 

respuesta a la situación planteada (Arias, 2020). En este sentido, la encuesta se 

presenta como una técnica que permitió estandarizar aspectos de interés que 
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pueden ser consultados a la población por el investigador al profundizar en una 

realidad objeto de estudio. 

 

El primer instrumento que se utilizó fue el Cuestionario de Violencia Intrafamiliar-

VIF, desarrollado por Arredondo (2018), en una muestra de adolescentes de 

Lima, cuyo propósito fue la determinación de la correlación existente entre la 

violencia intrafamiliar y los factores de la personalidad en estudiantes de 

secundaria de dos centros educativos. Este cuestionario aborda tres 

dimensiones de estudio, con un total de 12 ítems. Es una escala tipo likert cuyas 

opciones de respuestas van desde Nunca (0) hasta Siempre (4), con una 

valoración final de muy bajo (1-12), bajo (13-24), medio (27-37), alto (38-50) y 

muy alto (51- 60). La misma se considera aplicable a una población cuyo rango 

de edad es a partir de los 15 años y su tiempo de administración es de 

aproximadamente entre 10 a 15 minutos. 

 

Validez:  

  

La validez ha sido otorgada por medio del juicio de experto determinándose el 

98% de validez, obteniéndose un V. Aiken de 1 en cada uno de los ítems 

presentados. Como procedimiento estadístico de validez se calcularon las 

medidas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), obteniéndose para la dimensión psicológica 

un valor de 0.75, en cuanto a la dimensión sexual se reflejó un valor de 0.63 y 

finalmente para la dimensión psicológica un valor de 0.79, determinándose todos 

los ítems por dimensiones como aceptables y aplicables (Arredondo, 2018) 

 

Confiabilidad:  

 

Se destaca que el presente cuestionario tiene una confiabilidad de 0.92 la cual 

ha sido obtenida por medio del cálculo desarrollado del coeficiente Alpha de 

Cronbach, siendo determinada como aplicable. En este sentido, se describe que 

se calculó la confiabilidad de cada uno de ítems dirigidos a recabar información 

referente a las dimensiones desarrolladas en el estudio, obteniéndose los 

siguientes resultados en cuanto a su Alpha de Cronbach: dimensión psicológica, 

reflejo un valor de 0.773; dimensión sexual, se obtuvo un valor de 0.702 y la 
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dimensión física un valor de 0.792, todas determinadas como aplicables 

(Arredondo, 2018). 

 

Para la segunda variable se tomaron los datos mediante la Escala de Bienestar 

Psicológico (BIEPS-J), desarrollada por Casullo (2002) de procedencia 

argentina, cuyas propiedades psicométricas fueron analizadas por Aguirre 

(2020) en una muestra de estudiantes de secundaria del distrito de Rímac. Su 

propósito fue la valoración del bienestar psicológico de los adolescentes. Abarca 

13 ítems distribuidos en cuatro dimensiones. Es una escala con respuestas tipo 

likert, cuyas respuestas van desde En desacuerdo (1) hasta De acuerdo (3). La 

valoración final que se presenta es baja (28-32), medio (33-38) y alto (39). Se 

indicó que este instrumento es aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años, 

oscilando el tiempo de administración entre 10 a 15 minutos. 

 

Validez  

 

Por su parte la validez otorgada fue de contenido, aplicándose un análisis 

factorial. También se validó a través del juicio de expertos, constatándose por 

medio del criterio de diez (10) psicólogos expertos en la materia quienes a través 

de sus conocimientos dieron su opinión sobre la pertinencia y consistencia del 

mismo. En cuanto a las propiedades psicométricas realizada en Lima Perú. La 

validez fue de contenido, desarrollada haciendo uso del juicio de expertos, así 

como también se calculó la V de Aiken reflejando un valor > 0.80, lo cual lo 

designa como aplicable. Para hacer posible el procedimiento estadístico de 

validez se calcularon las medidas Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), obteniéndose para 

toda la variable un valor de ,748. (Aguirre 2020). 

 

Confiabilidad: 

 

Es de resaltar que la escala que se tomó como instrumento presenta una 

confiabilidad de ,74 indicándose como buena, determinada a través del 

coeficiente del alfa de Cronbach. En cuanto a la confiabilidad obtenida en el 

análisis psicométrico en población de Lima, Perú, se destaca que la confiabilidad 

también fue otorgada por medio de la aplicación del alfa de Cronbach 
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reflejándose un valor general del instrumento de ,72. Asimismo, este coeficiente 

fue aplicado para dar validez a cada uno de los ítems desarrollados para recabar 

datos de las dimensiones reflejándose lo siguiente: Control de situaciones, se 

reflejó un valor de ,53; Vínculos psicosociales, obtuvo un índice de ,56; 

aceptación de sí mismo, indico una valoración de ,44 y para proyecto un valor de 

,57, considerándose como moderadamente aplicable (Aguirre 2020). 

 

Tabla 2  

Consistencia interna de los instrumentos utilizados. 

  N° de ítems α ω 

Variable: Violencia Intrafamiliar  12       ,855                             ,877 

Violencia Psicológica 4       ,783       ,789 

Violencia Sexual 3       ,744       ,787 

Violencia Física 5       ,793       ,81 

    

Variable: Bienestar Psicológico 13       ,832       ,837 

Control 4       ,722       ,73 

Vínculos 3       ,710       ,712 

Proyectos 3       ,741       ,748 

Aceptación 3       ,711       ,714 

Nota: α= Alfa de Cronbach, ω=McDonald's ω   

 

 

En la tabla 2, se observa que el índice de confiabilidad del cuestionario de 

Violencia Intrafamiliar VIF, presenta un valor general de α = ,855 y respecto a 

sus dimensiones; violencia psicológica α = ,783, violencia sexual α = ,744, 

violencia física α = ,793. Por otro lado, el índice de confiabilidad de la escala de 

Bienestar Psicológico BIEPS-J; presenta un valor general α = ,832 y respecto a 

sus dimensiones; Control α = ,722, Vínculos α = ,710, Proyectos α = ,741 y 

Aceptación α = ,711, lo cual significa que cumplen con el valor esperado (valor 

alfa mínimo es de ,70 y ,90 indicando una buena consistencia interna) para el 

coeficiente alfa de Cronbach (Hogan, 2015). 
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3.5 Procedimiento 

 

Para el desarrollo del presente estudio, inicialmente se eligieron las variables de 

estudio, lo cual permitió formular la realidad problemática, posteriormente se 

seleccionaron los instrumentos analizando su pertinencia sobre su aplicabilidad 

(validez y confiabilidad). Luego de una búsqueda de información en bases 

científicas, se formuló el marco teórico, dando lugar finalmente a la metodología 

considerando los criterios de inclusión y exclusión de la muestra a evaluar. 

Posteriormente se procedió a solicitar los permisos para aplicar los instrumentos 

en la institución educativa seleccionada, así como la autorización de uso de los 

instrumentos a sus autores. 

Por otro lado, se tomó en cuenta los criterios de consentimiento informado y 

asentimiento dirigido a los padres y estudiantes adolescentes que fueron parte 

de la muestra de investigación, aplicándose los considerandos éticos de la 

investigación. 

 

3.6 Método de análisis de datos 

 

Una vez aplicado el instrumento para recabar los datos correspondientes, estos 

fueron tabulados en una hoja de Excel. Por medio del software estadístico 

Jamovi (Versión 1.1), se halló la fiabilidad de los cuestionarios empleados, 

brindándoles certeza en cuanto a su confiabilidad, para el procesamiento de los 

datos se utilizó el programa SPSS versión 26, por medio del cual fue desarrollada 

la prueba de normalidad para determinar el coeficiente (Pearson o Spearman) y 

se realizó el análisis descriptivo correlacional utilizando el coeficiente Rho 

Spearman para medir las correlaciones entre las variables y dimensiones. 

También por medio de este programa se desarrolló la comprobación de hipótesis 

del estudio, lo cual fue la base para la aceptación de las mismas. Finalmente, los 

resultados de la estadística descriptiva, fueron expuestos en tablas para su 

análisis correspondiente, desarrollándose la discusión respectiva al ser 

contrastados con otros estudios relacionados. Plasmándose posteriormente 

conclusiones y recomendaciones finales.   
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3.7 Aspectos éticos 

 

Entre los aspectos éticos de la investigación se mencionaron el respeto, el cual 

se ve reflejado cuando se asume el cumplimiento del código de ética impulsado 

por el gremio de profesionales en Psicología del Perú, donde se indica la 

importancia de la presentación del consentimiento de las personas que 

intervendrán en un proceso evaluativo (Colegio de Psicólogos del Perú, 

2017).  En este sentido, se elevó una petición de autorización hacia la institución 

educativa donde se pretende desarrollar el estudio, exponiéndose los objetivos 

de la investigación y expresándose la necesidad de aplicación de un instrumento 

de recolección de datos a la población de secundaria, siendo el siguiente paso 

solicitar el consentimiento informado de los mismos.  

También es importante mencionar que entre los aspectos éticos se resaltan 

principios mencionados dentro del Código De Ética En Investigación De La 

Universidad César Vallejo, siendo estos: la autonomía, puesto que los 

participantes tienen la posibilidad de elegir si involucrarse o no en el estudio de 

manera voluntaria expresando su conformidad por medio del consentimiento 

informado. Así como también se destaca el respeto, el cual se ve expresado al 

aplicarse las normativas APA, que permiten establecer un registro eficiente de 

citaciones y referencia de autores que sustentan la investigación, reconociendo 

así sus autorías. La beneficencia, contemplada como el hecho de procurar por 

medio del estudio generar bienestar a la población abordada, brindando 

herramientas tendentes a mejorar su realidad y la no maleficencia, puesto que 

no se pretende causar daño por medio de la intervención, siendo este un aspecto 

desarrollado cuando se establece la confidencialidad como base al aplicarse los 

instrumentos de recolección de datos y la presentación de resultados 

(Resolución De Consejo Universitario N° 0262-2020/UCV, 2020).  
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IV RESULTADOS 

 
Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables, mediante kolmogórov-Smirnov 

  Estadístico gl p 

Violencia Intrafamiliar ,194 178 ,000 

Violencia Psicológica ,176 178 ,000 

Violencia Sexual ,513 178 ,000 

Violencia Física ,315 178 ,000 
 

Bienestar Psicológico ,149 178 ,000 

Control ,208 178 ,000 

Vínculos ,245 178 ,000 

Proyectos ,242 178 ,000 

Aceptación ,200 178 ,000 

Nota: gl=grados de libertad, p=nivel de significancia  

 

En la Tabla 3, de acuerdo al análisis de normalidad de dos instrumentos sobre 

las variables violencia intrafamiliar y bienestar psicológico, habiéndose aplicado 

el estadístico de Kolmogórov-Smirnov (N˃50), los valores del nivel de 

significancia de las dos variables son < ,05, evidenciando que los datos siguen 

una distribución no normal y por lo cual se empleara para la comprobación de la 

correlación de las variables e hipótesis el coeficiente Rho de Spearman.  
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Tabla 4 

Correlación entre las variables Violencia intrafamiliar y Bienestar psicológico 

    Bienestar Psicológico  

Violencia Intrafamiliar 

rs -.409** 

p ,000 

r2 ,167 

  N 178 

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs = estadístico no paramétrico 

Rho Spearman, p= nivel de significancia, r2=tamaño del efecto y N= tamaño de la muestra 
 
 

En la tabla 4, se aprecia que entre las variables violencia intrafamiliar y bienestar 

psicológico, existe una relación negativa media y significativa (rs= -,409) 

(Hernández y Mendoza, 2018), estableciéndose un tamaño del efecto mediano 

(,167) (Cohen, 1992). Declarando que se acepta la hipótesis general planteada 

al obtener un p < ,05 el cual se encuentra dentro del rango de aceptación 

(Rendón-Macías et.al, 2021). 
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Tabla 5  

Niveles de Violencia Intrafamiliar (n=178). 

  F % 

Nivel muy bajo 28 15.7 

Nivel Bajo 132 74.2 

Nivel Medio 16 9.0 

Nivel Alto 2 1.1 

Total 178 100.0 

Nota: F= Frecuencia, %=Porcentaje Nota: F= Frecuencia, %=Porcentaje 

 

En la tabla 5, se observan los resultados correspondientes a la variable violencia 

intrafamiliar y sus niveles de incidencia, donde se reflejó que de los adolescentes 

encuestados un 74.2 % presentó un nivel bajo, el 15.7% muy bajo, el 9% 

moderado y un 1.1% alto. 
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Tabla 6  

Niveles de Bienestar Psicológico 

  f % 

  

Bajo 72 40.4 

Moderado 58 32.6 

Alto 48 27 

Total 178 100 
Nota: f= Frecuencia, %=Porcentaje 

 

En la tabla 6, se deja constancia de los resultados reflejados, referente al estudio 

de la variable bienestar psicológico y sus niveles de incidencia dentro de la 

población abordada, destacándose que un 40.4% presenta un nivel bajo, el 32.6 

% nivel moderado y un 27% nivel alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

25 
 

Tabla 7  

Correlación entre las dimensiones de la Violencia Intrafamiliar y la variable de bienestar 

psicológico 

  
Violencia 

Psicológica 
Violencia 
Sexual 

Violencia 
Física  

 
 
Bienestar Psicológico  

rs -,405** -,255** -,305**  

p ,000 ,001 ,000  

r2 ,164 ,065 ,093  

N 178 178 178  

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs = estadístico no 

paramétrico Rho Spearman, p= nivel de significancia, r2=tamaño del efecto y N= tamaño de 
la muestra  

 

 

En la tabla 7, se muestran los resultados del cruce de las dimensiones de 

violencia intrafamiliar; violencia psicológica, sexual y física, y la variable 

bienestar psicológico. Resaltándose que se halló una correlación negativa media 

y estadísticamente significativa entre la variable mencionada y la dimensión 

violencia psicológica (-,405**), una interrelación negativa media y significativa con 

la dimensión violencia sexual (-,255**) y una finalmente una relación negativa 

media y significativa con la dimensión violencia física (-,305**) (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018), donde se obtuvo un tamaño de efecto mediano para 

la combinación de la variable mencionada con las dimensiones violencia 

psicológica y física (,164; ,093 ), mientras que con la dimensión violencia sexual 

se obtuvo un tamaño de efecto pequeño ( ,065) (Cohen,1992).  
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V. DISCUSIÓN 

 
Por medio de la presente investigación, se ha dejado en evidencia el interés de 

abordar el estudio de las variables violencia intrafamiliar y bienestar psicológico 

dentro de una población perteneciente a estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Lima Metropolitana. Destacándose como resultados del 

proceso investigativo y de la aplicabilidad de la recolección de datos realizados 

los siguientes hallazgos:  

En cuanto al objetivo general, se determinó que existe una correlación negativa 

media y significativa (rs= -,409), entre violencia intrafamiliar y bienestar 

psicológico, con un tamaño del efecto mediano, y con una presencia del 

fenómeno en la población del 16%. Este resultado nos indica que, ante la 

presencia de indicadores de violencia intrafamiliar, existe menos bienestar 

psicológico en los adolescentes evaluados. Este resultado coincide con los 

estudios hallados por Barrionuevo y Córdova (2021) al evaluar a adolescentes 

de Ventanilla, Taiña (2020) al evaluar adolescentes de Juliaca, Olano de los Ríos 

y Vargas (2022) en su estudio realizado a adolescentes de Trujillo y finalmente 

Ruiz (2021) quien también encontró resultados semejantes con adolescentes de 

Ayacucho. 

Al respecto, Fregoso (2021) sostiene que la violencia que se suscita en el área 

intrafamiliar es un evento de brutalidad que tiene lugar en el seno familiar, cuyo 

objetivo es dañar psicológica, física o emocionalmente a un miembro del grupo 

familiar. Lo cual permite evidenciar que esta es una situación que se ve reflejada 

en diversas realidades, desarrollando niveles de incidencia que pueden variar y 

que tienen repercusiones en el desarrollo psicosocial de los estudiantes y 

determinan en gran parte su proceso de socialización y relaciones 

interpersonales a establecer. Realidad que puede ser explicada por los 

planteamientos realizados en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1987), 

en la cual se hace alusión que las personas aprenden por imitación y 

observación, asumiendo que la violencia, es un acto que los adolescentes 

pueden cometer porque ha sido modelado continuamente en su contexto (Mírez, 

2019). Destacándose que las conductas del hombre tienen su génesis en la 

interconexión establecida por medio de sus relaciones educativas, familiares, 

ambientales, personales, sociales y conductuales (Bandura, 1987).  
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En este sentido, se estima que el bienestar psicológico es la capacidad que 

manifiestan los individuos de poder desarrollar su vida en positivo y de manera 

constructiva para su desarrollo integral, logrando sentirse pleno y satisfecho con 

su accionar y sus vivencias. al mismo tiempo que resulta ser un atributo de gran 

relevancia para los adolescentes, porque permiten que puedan establecer 

relaciones armónicas y equilibradas en los diferentes ambientes en que se 

desenvuelven (Diaz, et al., 2020). 

Dentro de este contexto, se debe resaltar que la violencia intrafamiliar es una 

variable que afecta notablemente el desarrollo de los individuos y que puede 

relacionarse de una forma negativa con el bienestar psicológico de los 

adolescentes, debido a que su incidencia podría ocasionar afectaciones en el 

desarrollo armónico de su equilibrio interior afectando su forma de percibir el 

mundo que le rodea y su relacionamiento con el (Zambrano, 2014).  

Con respecto, al primer objetivo específico, se resalta que, en cuanto a la 

identificación del nivel de violencia intrafamiliar, se conoció que de los 

adolescentes encuestados en un 74.2% presentaron un nivel bajo, el 15.7% muy 

bajo, el 9% moderado y un 1.1% alto. Reflejándose que la violencia intrafamiliar 

es una situación que se presenta en más de la mitad de la población abordada 

en un nivel bajo. Al respecto, se indica que estos resultados son coincidentes 

con los hallazgos de Barrionuevo y Córdova (2021) en adolescentes de ventanilla 

y discrepa con los resultados hallados en los estudios de Olano de los Ríos y 

Vargas (2022) en adolescentes de Trujillo, quienes encontraron  en su población 

predominancia de un nivel moderado violencia intrafamiliar, al igual que los 

resultados obtenidos por Taiña (2020), en una muestra de adolescentes en 

Juliaca y Ruiz (2021) quien abordó adolescentes en Ayacucho. Los cuales 

también discrepan con los resultados encontrados por Lllanes (2021), quien 

identifico la predominancia de un nivel alto de violencia intrafamiliar en 

adolescentes de la provincia de Irupana, Bolivia. 

En ese sentido y considerando que la violencia intrafamiliar es considerada como 

un acto cometido dentro del grupo familiar con la intencionalidad de causar daño 

a algún integrante del mismo. (Apperson, 2017). Lo cual puede ser desarrollada 

como respuesta de un proceso de aprendizaje adquirido por su modelaje 

recurrente dentro del contexto en que el individuo se desenvuelva tal como se 

indica en la teoría de aprendizaje social (Bandura, 1987). Este flagelo social 
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representa una realidad que podría afectar notablemente el bienestar psicológico 

de los adolescentes generando limitando su desenvolvimiento individual y social 

(Zambrano, 2014). 

En cuanto, al segundo objetivo específico, que refiere a la identificación de los 

niveles del bienestar psicológico, se conoció que en el presente estudio la misma 

fue hallada en un 40.4% como nivel bajo, un 32.6% nivel moderado y un 27% 

nivel alto, datos que al analizarse dejan en evidencia que el nivel de bienestar 

psicológico en la población objeto de estudio es considerado satisfactorio entre 

moderada y alta, representando un 59.6% de la población general evaluada, 

siendo este un porcentaje superior frente al 40.4% que presenta un nivel bajo de 

bienestar psicológico. Por medio de estos datos, se evidencia que el bienestar 

psicológico de más de la mitad de los adolescentes encuestados se encuentra 

en niveles moderados y altos, el cual se estima como satisfactorio. Siendo 

hallazgos que guardan correspondencia con lo expuesto por los autores Taiña 

(2020), quien realizo su estudio con adolescentes en Juliaca, Olano de los Ríos 

y Vargas (2022), quienes trabajaron con adolescentes en Trujillo, y finalmente 

con Álvarez y Salazar (2018) quienes desarrollaron su investigación en 

Colombia. Por otro lado, los resultados hallados discrepan con lo hallado por 

Condori (2021), quien, en su estudio realizado en adolescentes de Lima, resalto 

en su investigación un nivel bajo de bienestar psicológico en el 100% de su 

población.   

En este sentido, Casullo (2002), hace referencia que el bienestar psicológico es 

un aspecto evaluativo que implica el valorar los resultados alcanzados con 

respecto a un estilo de vida desarrollado. Lo que es reforzado por medio del  

Modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (Ryff, 1989), donde se deja al 

descubierto que esta es una condición que se experimenta en el interior de las 

personas reflejándose sus efectos en sus procesos de interrelación establecidos 

dentro de su contexto (Domínguez, et al., 2019). Presentándose esta variable 

como un atributo que permite que los adolescentes puedan tomar buenas 

decisiones en su vida a la vez que es capaz de atenuar expresiones tan 

desfavorables como lo es la violencia (Correa y Gamarra, 2022). 

En referencia, al tercer objetivo específico, que indica la precisión de la relación 

entre las dimensiones de la violencia intrafamiliar (violencia psicológica, sexual 

y física) y el bienestar psicológico, se determinó que hay una relación negativa 
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media (-,405**, -,255**, -,305**), cuyo nivel de efecto fue mediano en un 16% para 

las combinaciones con la dimensión violencia psicológica y un 9% para la 

combinación con la dimensión violencia física, mientras que para la dimensión 

violencia sexual y el bienestar psicológico se determinó un tamaño de efecto 

pequeño de 6%. Ante tales hallazgos, se hace notorio que entre las 

combinaciones de las dimensiones violencia psicológica, física y sexual existe 

una interrelación negativa que indica que, a mayor presencia de estas, menor 

bienestar psicológico en los estudiantes. En correspondencia, se destaca que 

estos resultados son coincidentes con lo expuesto por Condori (2021) en su 

estudio con adolescentes de Lima y se asemejan a los resultados encontrados 

por Taiña (2020) en adolescentes en Juliaca, respecto a la relación entre el 

bienestar psicológico y violencia psicológica y sexual, al igual que en el estudio 

realizado por Ruiz (2021) en adolescentes de Ayacucho en la relación del 

bienestar psicológico y la violencia física y psicológica. 

En este orden de ideas, se debe asumir que la violencia intrafamiliar en cada una 

de sus dimensiones abarca aspecto que afecta significativamente de forma 

perjudicial o dañina el bienestar psicológico de los adolescentes, debido a que 

este tipo de conducta dentro el hogar podría ser aprendida por observación y 

repetida en otros escenarios, a la vez que le pudiera generar de manera 

individual tensiones, estrés, ansiedad y múltiples situaciones de perturbación 

emocional que implican una alteración de su estabilidad interna que afecta su 

normal funcionamiento (Zambrano, 2014). Desde este punto de vista, se asume 

que la violencia intrafamiliar representa una situación de alarma por ser limitante 

del desarrollo armónico y equilibrado del bienestar psicológico de los 

adolescentes, evidenciándose en muchos casos su interacción inversa en la que 

se denota lo contraproducente de su combinación (Correa y Gamarra, 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

30 
 

VI. CONCLUSIONES  

 

A partir de los resultados obtenidos se presentan las siguientes conclusiones:  

PRIMERA: De acuerdo con el objetivo general, se concluye que existe relación 

negativa y significativa, con un tamaño del efecto mediano entre violencia 

intrafamiliar y bienestar psicológico. Lo cual indica que ante mayores 

experiencias de violencia intrafamiliar, menor es el bienestar psicológico, en los 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana. 

SEGUNDA: Respecto al primer objetivo específico, con relación a los niveles de 

violencia intrafamiliar que presentan los estudiantes de secundaria de una 

institución educativa de Lima Metropolitana, se identificó que un 74.2 % presenta 

nivel bajo, un 15.7% nivel muy bajo, un 9% nivel moderado y un 1.1% nivel alto. 

TERCERA: Respecto a los niveles de bienestar psicológico en los estudiantes 

de secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, se concluye 

que un 40.4% presentó un nivel bajo, un 32.6 % nivel moderado y un 27% nivel 

alto. 

CUARTA: Se concluye que entre las dimensiones de la violencia intrafamiliar 

(violencia psicológica, violencia sexual y violencia física) y el bienestar 

psicológico, existe una correlación inversa y significativa, con un tamaño del 

efecto mediano para la combinación de la variable mencionada con las 

dimensiones psicológica y física, mientras que, con la dimensión sexual, se 

presenta un efecto pequeño.  

.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: A futuros investigadores, se recomienda realizar estudio con 

variables mediadoras o moderadoras considerando las dos variables analizadas. 

SEGUNDA: Se recomienda realizar análisis de diferencias significativas entre los 

factores género, edad y los niveles violencia intrafamiliar. 

TERCERA: Se recomienda realizar análisis de diferencias significativas entre los 

factores género, edad y los niveles de bienestar psicológico. 

CUARTA: Se recomienda diseñar y ejecutar programas preventivo-

promocionales en la institución educativa estudiada, para abordar problemas de 

violencia intrafamiliar y fortalecer el bienestar psicológico de los adolescentes y 

sus padres. 
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ANEXOS 
Anexo N°1: Matriz de consistencia.  

 

  

    

 
Problema General  Objetivo General Hipótesis General Variables  Dimensiones  Metodología  

 

¿Cuál será la relación entre 
la violencia intrafamiliar y el 
bienestar psicológico en los 
estudiantes de secundaria 
de una institución educativa 
de Lima Metropolitana, 
2022? 

Determinar la relación 
entre la violencia 
intrafamiliar y el bienestar 
psicológico en los 
estudiantes de secundaria 
de una Institución 
Educativa de Lima 
Metropolitana, 2022. 

Existe relación significativa 
entre la violencia 
intrafamiliar y el bienestar 
psicológico en los 
estudiantes de secundaria 
de una institución educativa 
en el Lima Metropolitana, 
2022 

Violencia 
intrafamiliar  

Violencia psicológica  
Tipo: Básica, Correlacional 
y Transversal 

 

 Violencia sexual  Enfoque: Cuantitativo 

 

 
Violencia física  Diseño: No Experimental  

 

 

 
Objetivos específicos  Hipótesis especifica   

 

 

 
-Identificar el nivel de 
violencia intrafamiliar en 
los estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa de 
Lima Metropolitana, 2022. 

Existe relación significativa 
entre las dimensiones de la 
violencia intrafamiliar 
(violencia psicológica, 
sexual y física) y bienestar 
psicológico. 

Bienestar 
psicológico  

Control de situaciones                               
Muestra: 178 

 
  

 

 

Aceptación de sí mismo  
Instrumento de recolección 
de datos: Cuestionario 

 

 
-Identificar el nivel de 
bienestar psicológico en 
los estudiantes de 
secundaria de una 
institución educativa en el 
Lima Metropolitana, 2022. 

Vínculos psicosociales  

 

 

 
Proyectos  

 

 

  - Precisar la relación entre 
las dimensiones de la 
violencia intrafamiliar 
(violencia psicológica, 
sexual y física) y el 
bienestar psicológico     
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Anexo N°2. 
 
Operacionalización de Variables 

     
 

 

Variables Definición conceptual  Definición operativa  Dimensiones  Ítems  Escala  

Violencia 
intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar 
es entendida como una 
acción que implica algún 
tipo de maltrato contra 
uno o más miembro del 
grupo familiar (Arredondo, 
2018). 

Los datos serán recolectados por 
medio del cuestionario de Violencia 
Intrafamiliar VIF, desarrollado por 
Arredondo, (2018), el cual consta 
de un total de 12 ítems, tipo escala 
de likert, que abarcan tres 
dimensiones: D1. Violencia Física/ 
D2. Violencia psicológica/ D3. 
Violencia Sexual. 

Violencia 
psicológica 

1,2,3,4 

Escala ordinal 

 

Violencia sexual 

5,6,7  

Violencia Física 

8,9,10,11, 12  

Bienestar 
Psicológico 

El bienestar psicológico 
es un aspecto evaluativo 
que implica el valorar los 
resultados alcanzados 
con respecto a un estilo 
de vida desarrollado 
(Casullo 2002). 

Los datos recabados se realizarán 
a través de la aplicación de La 
Escala de Bienestar Psicológico 
(BIEPS-J), desarrollada por 
(Casullo 2002). La cual ha sido 
adaptada al Perú por Aguirre 
(2020). Esta está conformada por 
13 ítems, tipo escala de likert, 
abarca 4 dimensiones; D1. Control / 
D2. Aceptación / D3. Vínculos / D4. 
Proyecto. 

Control de 
situaciones 

1,5,10,13 

Escala ordinal 

 

Aceptación de sí 
mismo 

4,7,9  

Vínculos 
psicosociales 

2,8,11  

Proyectos 
3,6,12  
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Anexo N° 3. 

 Cuestionario de Violencia Intrafamiliar VIF  

Arredondo (2018) 

Edad:….. Sexo: F       M       Fecha:…/…/…  

Marca la respuesta sin pensar mucho, de acuerdo a tu entorno familiar. Ejemplo:  

 

ÍTEMS  
Nunca  

Rara 
vez  

Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  

1. ¿Algún familiar 
orienta y aconseja a 
otro familiar?             

 

ÍTEMS 

N
u

n
c
a
  

R
a
ra

 v
e
z
  

O
c
a
s
io

n
a
lm

e
n

te
  

F
re

c
u

e
n

te
m

e
n

te
  

S
ie

m
p

re
  

1. ¿Algún miembro de tu familia insulta a otro?            

2. ¿Algún familiar le dice a otro que es tonto?            

3. ¿Algún familiar humilla a otro familiar en público?            

4. ¿Algún familiar hace sentir inferior a otro familiar frente a 
los demás?            

5. ¿Algún miembro de tu familia expone su cuerpo 
(genitales)?            

6. ¿Algún miembro de tu familia humilla sexualmente a otro 
miembro de tu familia?            

7. ¿Algún miembro de tu familia fuerza a otro a mantener 
relaciones sexuales?            

8. ¿Algún miembro de tu familia agrede utilizando puños, 
cachetadas, pellizcos a otro familiar a otro familiar?            

9. ¿Algún miembro de tu familia ha recibido ayuda de 
entidades por lesiones que otro familiar ha causado?            

10. ¿Algún miembro de tu familia cuando está molesta lanza 
objetos a otro causando lesiones?            

11. ¿Algún miembro de tu familia empujan y arrinconan, 
sacuden o tira del cabello a otro miembro?  

          

12. ¿Algún miembro de tu familia agrede con objetos punzo 
cortantes a otro miembro de tu familia  
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Anexo N° 4. 

Cuestionario Bienestar Psicológico 

Escala Bieps-j (Jóvenes adolescentes) 

Casullo (2002) 

Protocolo  

Edad: ……………Sexo: Varón………… Mujer................  

Año que curso: ………………….  

  

Te pedimos que leas con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en cada una de 
ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas de 
respuesta son: Estoy de acuerdo; Ni de acuerdo ni en desacuerdo; Estoy en desacuerdo. No 
hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No dejes frases sin responder. Marca tu 
respuesta con una equis (o aspa)  

  

Enunciados 
De 

acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

Desacuerdo 

1. Creo que me hago cargo de lo que 
digo o hago. 

   

2. Tengo amigos/as en quienes 
confiar. 

   

3.Creo que sé lo que quiero hacer 
con mi vida 

   

4. En general estoy conforme con el 
cuerpo que tengo. 

   

5. Si algo me sale mal puedo 
aceptarlo o admitirlo. 

   

6. Me importa pensar que hare en el 
futuro. 

   

7. Generalmente le caigo bien a la 
gente. 

   

8. Cuento con personas que me 
ayudan si los necesito. 

   

9. Estoy bastante conforme con mi 
forma de ser. 

   

10. Si estoy molesto/a por algo soy 
capaz de pensar en cómo cambiarlo. 

   

11. Creo que en general me llevo 
bien con la gente. 

   

12. Soy una persona capaz de 
pensar en un proyecto para mi vida. 

   

13. Puedo aceptar mis 
equivocaciones y tratar de mejorar. 
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Anexo N° 5. 

 

  
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  
Señor padre de familia:  

       

_____________________________________________________________________ 

Con el debido respeto nos presentamos a usted, Miriam Marilu Medrano Vidalon y 

Juana Ines Yupanqui Tacza, Bachilleres de Psicología de la Universidad César 

Vallejo – Lima. En la actualidad nos encontramos realizando una investigación 

sobre; “Violencia Intrafamiliar y Bienestar Psicológico en estudiantes de secundaria 

de una institución educativa de Lima Metropolitana, 2022”, y para ello quisiéramos 

contar con la valiosa colaboración de su menor hijo (a). El proceso consiste en la 

aplicación de dos pruebas: La Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes 

BIEPS-J y el Cuestionario de Violencia Intrafamiliar VIF.   

  

De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a 

algunas preguntas se me explicará cada una de ellas. Gracias por su colaboración.  

  
Atte.  

  

  

   Medrano Vidalon, Miriam Marilu  Yupanqui Tacza, Juana Ines  

   BACHILLER DE LA EP DE PSICOLOGÍA  BACHILLER DE LA EP DE PSICOLOGÍA  

   UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  

           

 
  

   

Yo……………………………………………………………………………………………

……………………………………………con número de DNI: 

……………………………….  acepto participación de mi menor hijo en la 

investigación sobre: “Violencia Intrafamiliar y Bienestar Psicológico en estudiantes 

de secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, 2022”, de los 

bachilleres; Miriam Marilu Medrano Vidalon y Juana Ines Yupanqui Tacza  

  

  

Día:   ..…../………/…….  

  

----------------------------------  

Firma 
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Anexo N° 6. 

  
  

ASENTIMIENTO INFORMADO  

  
Alumno:  

   

 

  

Con el debido respeto nos presentamos a usted, nuestros nombres son Miriam 

Medrano Vidalon y Juana Yupanqui Tacza, Bachilleres de Psicología de la Universidad 

César Vallejo – Lima. En la actualidad nos encontramos realizando el desarrollo de 

tesis sobre “Violencia Intrafamiliar y Bienestar Psicológico en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa de Lima Metropolitana, 2022”; y para ello 

quisiéramos contar con tu valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 

dos pruebas psicológicas: La Escala de Bienestar Psicológico para Jóvenes BIEPS-J 

y el Cuestionario de Violencia Intrafamiliar VIF.  

 

De aceptar participar en la investigación, afirme haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación.  

 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se le explicará cada una 

de ellas.  Gracias por su colaboración.  

  

Atte.   

       Medrano Vidalon, Miriam Marilu  Yupanqui Tacza, Juana Ines  

 BACHILLER DE LA EP DE PSICOLOGÍA  BACHILLER DE LA EP DE PSICOLOGÍA  

       UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO  

           

 
  

   

Yo…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… con número de DNI: 

………………………………acepto participar en la investigación sobre “Violencia 

Intrafamiliar y Bienestar Psicológico en estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Lima Metropolitana, 2022”; de las bachilleres; Miriam Marilu Medrano 

Vidalon y Juana Ines Yupanqui Tacza  

 

  

Día:   ..…../………/…….  

  

----------------------------------  

Firma             
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